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«En la tradition actual i en la atmosfera que
todos respiramos, nos es mucho mas dificil dar
con los medios practicos para una ensenanza de
las cosas juridicas, que en otro jenero de cono-
cimientos.»

Giner de los Rios.

«La ensenanza. una ensenanza intensa, huma-
na. profundaaiente educativa es hoi. para
cuantos se preocupan con el problema de la

direccion de los pueblos, el nucleo jenerador
de toda action social eficaz i el coronamiento de

la obra politica progresiva.»

Posada.

(Memoria de prueba paraoptar al grado de Licenciado en la Facultad de

Leyes i Ciencias Politicas de la Universidad de Chile)

Al Centro de Estudi antes de Derecho, como un homenaje de

prof undo car i ho, i en obedecimiento al principio orgdnico de
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sus Estatutos que nos manda trabajar par <<el mejoramiento

de la ensehanza*.

A la Junta de Progreso Universitario
,

noblemente empenada
,

como se encuentra, en buscar una reforma sana i adecuada de

la ensehanza superior.

MATERIAS:—I- Advertenoia. —II. CoBsideraciones jenerales.

—

III. ORGANIZACIONDE LOS ESTL’DIOS.

—

IV. La ensenanza. —V. El

PROFESORADO.

—

VI. LaS PRUEBAS. VII. CONCLUSION.

ADVERTENCIA

De nuestras Escuelas Univei-sitarias, es la de Dereclio la

que menos consonancia guarda, en su organizacion i funcio-

namiento, con los adelantos alcanzadosen la via de progre-

so que ha recorrido la ensehanza nacional.

Justo es, sin embargo, declarar que con la culpabilidad

de este rezago, no seria propio herir a persona, institucion o

cuerpo determinados de los que sirven en la instruccion pu-

blica; porque es aquel un estado de cosas que ha venido de-

jando pesar su influencia, como una enfermedad, de la cual

no ha escapado organizacion universitaria alguna, i que es,

como si dijeramos, «el pecado orijinal» de los estudios de De-

recho, su mal etiolojico.

Pensar en la reforma de este rezagado plantel de estudios

superiores, es undeber que a todos corresponde, i que gra-

vita, principalmente, sobre quienes hemos visto i sentido,

mas de cerca, la verdadera situacion de la ensehanza del De-

recho.

Llevar a la practica la idea de la reforma es una medida

necesaria a la modernizacion i valer cientifico de nuestra

Escuela; aunque para ello sea preciso luchar contra la ruti-
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na, contra el refractarismo i la fuerza de los hechos consu-

mados, contra la «gran dificultad de lo presenter i el ternor

inconsiderado a lo improbable.

«Para progresar, es menester esponerse al peligro de errar>>.

A buscarun camino a esa reforma, va dirijida esta Me-

moria.

No hai en ella, ni pretensiones literarias, ni pretensiones

pedagojicas. jMe libre, el buen sentido, de tenerlas!

Es mi Memoria una honrada esposicion de ideas, de senti-

mientos i deanhelos, que persiguen el mejoramiento de nues-

tra ensenanza del Derecho, vivamente reclamado por el

prestijio de la profesion i de la Universidad, solicitado con

a fan por las indefinibles espresiones del interes social.

No es este un trabajo en el que la improvisacion pueda ser

sorprendida, o en el que, desde luego, se advierta la falta de

interes en realizarlo. Se han gastado en el, tiempo i esfuerzos,

que acaso no lleguen a ser comprendidos i estimados.

Yo solo no podria haber hecho el camino. Mi palabra, fal-

ta de prestijio i deautoridad, ha debido buscar sus creden-

ciales en la opinion i el consejo de quienes han sido mis

maestros en el estudio de la materia: don Valentin Letelier,

Posada i Altamira. T contio el horizonte de mis observaciones,

por tendencia natural, buscaba, a cada momento, mayor am-

plitud, he debido recurrir ala consulta de profesores i pu-

blicistas de merecida respetabilidad, para robustecer mis

propias ideas i completar el desarrollo de mis pensamientos.

Esta declaracion evita que se me suponga poseido de la

necia pretension de haber realizado un trabajo caracterlstico

por su orijinalidad, o por la tendencia novedosa de su con-

junto.

No se si haya, en el, ideas nuevas, o viejas ideas espues-

tas con novedad. Puede que no se advierta ni lo uno, ni lo

otro. En todo caso, vive i palpita en su naturaleza, el pen-

samiento i la intencion de obrar en perfecta armonia con lo

que, en mas de una ocasion, he dicho a mis companeros i a

mis profesores, al eontemplar. angustiado, el quietismo en
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que languidece la Escuela que, por sus condiciones objeti-

vas, debiera ser la mas favorecida de nuestra Universidad,

siquiera fuese porque es ella la que mejor consulta el princi-

pio de retribucion a los sacrificios que al Estado importa su

mantenimiento.

Me asiste la conviccion de intentar una tarea en la cual es-

ta empenado algo mas que el modesto nombre del autor

de este trabajo.

Si algun fruto de aqui se cosecha, que lo recojan mis com-

paneros; los que vengan despues a formar en el ambiente de

esta Escuela, su personalidad social.

A ellos esta consagrado el esfuerzo, i plenamente satisfe-

cho he de quedar, si a ellos beneficia.

Santiago, Juniode 1913.



CAPITULO PRIMERO

CONSIDERACIONESJENERALES

I

Inusitaclo parecera que se venga a hablar aqui de reformas

en laensehanza del Derecho, cuando no falta quien piense que,

en punto a cult ura juridica, nos encontramos en una situa-

cion espectable.

La opinion que asi espresa su complacencia por el estado

actual de la ensenanza superior en la rama del Derecho, me-

rece ser objetada con la espresion de hechos i circunstancias,

que acaso no puedan patentizarse con entera libertad en es-

> tas Consideraciones Jenerales.

Desde luego, importa dejar establecido que si hai algo

que perjudica al progreso ila evolucion de la ensenanza juri-

dica, es su propia naturaleza i los lazos tradicionales que

i mantienen atada su organizacion a los antiguos moldes.

Es una cosa mui sabida, que de las ramas universitarias,

la que mas se ha resistido a entrar en la via reformista, es la

del Derecho.

Es este un hecho sujerente que ha podido observarse en
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todos los paises cultos, i principalmente en Francia, Italia.

Alemania i Espana, i que debe su orijen al conjunto de cir-

cunstancias que con tanto talento espone el senor Giner de

los Rios (1) al estudiar la organizacion de la ensenanza jurii

dica en las universidades espanolas.

El escritor i pedagogo frances, Jorje Blondel, ha hecho no-

tar la misma deficiencia enla ensenanza alemana i en la fran-

cesa. Sin embargo, es Alemania el pais que mas ha sentido'

ajitarse su vida intelectual con el tratamiento de la cuestiob

reforma de la ensenanza del Derecho. Gierke, Blunschli

Burchard, Reuling, Pann, Dickel, Von Helfert, Goldsmid

Hasse —para no citar sino a quienes dieron al problema el in

pulso inicial mas vigoroso —han terciado en la cuestion erl

numerosos libros i folletos. La importancia que se le dio fu(

de tal trascendencia, que el ParlamentoPrusianoproporcioncjt

al asunto, campo considerable en sus deliberaciones. Entrti

nosotros, una discusion de esta naturaleza habria parecidc

cosa baladi. I quizas, si se hubiese llegado a considerar come

un atentado a la «integridad de las instituciones>>; i es cas;

seguro que en las Camaras se habrian elevado muchas voces

para mantener la perpetuidad del procedimiento docente d

la Escuela, consi derand olo como una cristalizacion de nuesj

tra tradicion universitaria, digna de ser conservada i respe

tada.

Don Adolfo Posada, al ocuparse de la conveniencia de tra

bajar seriamente en el loable empeno de que desaparezea e

atraso de la ensenanza del Derecho, confirma las opinione

anotadas, i manifiesta que ya que esta ensenanza no se pon

«al frente de las ensenanzas todas, como parece que debier

ser, dadala importancia social, tan brillante, de la cultur

juridica i el gran numero de profesiones que la requieren par

su ejercicio, al menos que no quede enuna situacion que

poco que se exajere, habria que considerar por todo estrem

lamentable*).

(1) «Sobre el estado de los estudios juridicos en nuestras Universidadessj
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La situacion de la ensenanza del Derecho, en Chile, pue-

de ser tachada, con toda justicia.de desmedrada, ya que

la instruccion juridica es incompleta i superficial, como lo

dejaadivinar don Valentin Letelier, cuando asegura que

nuestra Escuela es una simple «fabrica administrativa>> de

abogados que <<no ejerce influencia alguna en la vida na-

cional>> (1).

I asi como se hace esta afirmacion, se formulan, tambien,

serias preguntas

—(iQueeslo que se hace en la Escuela de Derecho fuera

de <.<patentar» a unos cuantos estudiantes todos los ahos?

finales el empeno verdaderamente cientifico que en este

plantel de instruccion se persigue? <iQue manifestacion de

progreso social arranca de ahi? ^Cual e sla muestra de la ac-

tividad escolar universitaria que en el puede observarse? . .

—1 se insiste, en que nadie podria decir que nuestra Es-

cuela de Derecho es una institucion de alta cultura (como

debe serlo toda escuela universitaria); que no es—como de-

;asi:biera ser —una entidad viva de educacion e instruccion, ca-

ws paz dedara la juventud, en sus aulas, «los medios mas deli-

> de jados para la lucha noble i elevada por la existencia», i que,

por tanto, no se puede esperar que ofrezca al pais ciudada-

spe' los laboriosos, llenos de ideas e ideales, celosos del cumpli-

niento de sus deberes i del recto ejercicio de sus derechos.

La Escuela, por si misma, no puede darnos nada deeso,

<e arguye, i si en nuestro pais hai hombres que son honra

ne lacional, su formacion se debe a la influencia de corrientes

[ue han tenido la virtud de curar los males que aflijenla

ondicion i la capacidad de los elementos sociales que salen

i la vida activa con solo las superficialidades i abstraciones

le la vida escolar universitaria.

—̂Quien podria decir, por ejemplo, que en ella se recibe

i los jovenes para «fortificar sus enerjias morales, nutrir de

deas su cerebro, despertar en sus almas los santos anhelos

llm

(1) Valentin Letelibr. —Filosojia de la Educacion.



428 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

por todo lo grande i elevado i educar su voluntad libre ei

el amor a la libertad i al bien?»

^No es esta, acaso, la mision que debe llenar toda escuel;

uniyersitaria que es «foco de luz>> i avanzada de progreso, (

que, por lo menos, aspira a que no se laconsidere como or

ganismo estatico de la cultura patria; a que no se la ere;

«alma muerta», <<panteon vaclo>>, campo infecundo, verdade

ra estepa social ?

*
* *

Considerada la situacion con toda imparcialidad, se pued

afirmar que nuestra Escuela de Derecho llena bien pobrejl

funciones. Se reducen ellas, «a procurar tltulos con el me}

nor esfuerzo posible, a despachar estudiantes como quie
!

despacha espedientes, obligando a aquellos a recorrer uni

especie de carrera de obstaculos, o de examenes*.

Se ad^. ierte, desde luego, la superficialidad de la ensenar

za. Agreguese a este pecado capital, la existencia de exami
|

nes numerosos, la forma i manera en que se dan las clase;i

la aglomeracion excesiva de alumnos en cada una, la seri;

de «pequenas grandes» lesiones del procedimiento docent' ,

i se tendra el cuadro completo.

En ninguna Facultad se ve mas practicamente la aplic;

cion de la lei de la economla dela fuerza, aplicacion en quel

mayor suma de beneficio se llama titulo profesional
,

i en qi

el minimo de esfuerzo esta representado por la asistencia

clase —que solo para contados estudiantes resulta ser regi

lar i provechosa —i la «calentada» para el examen al find

ano escolar.

Hasta hoi, i considerando un criterio mui corriente, 1

estudiosde Derecho han sido estimados por mucha jem

que se dice dedicada a ellos, como una ocupacion accesori

que merecc solo el tiempo desocupado que deja la tarn

principal i sus obligados descansos. Estudiantes he conod

do que lo son, al mismo tiempo, de Farmacia, o de Dentist
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i, o de Arquitectura, o de Agro no mi a, i hasta hai alguno

ie se dedica a la provision do carnes muertas..

jLos resultados han sido i son dignos corolarios de seme-

nte modo de estimar la cuestion! Pero corao el titulo pro-

kional da patentc de sabidurla, j'al agna todo con los mis-

os remos!

' El profesor snele no cuidarse de los efectos de su ense-

inza: no tiene para esto, medios rapidos i eficaces; el alurn-

,
raras veces se interesa por el la: todo se cornplota para

ie los esfuerzos del primero i la indiferencia del segundo

nduzcan fatalmente al fracaso del aprendizaje, aunque el

,ulo profesional se obtenga.
11 A este respecto, Julio Simon advierte que «es mui desagra-

11

ble que un incapaz obtenga un diploma». —«Esto constitu-
ll! una injusticia, agrega, i hace perder a los examenes toda
11

;nificacion (l);pero el hombre sin profesion ni diploma es

i enas menos nocivo que el incapaz con diploma .

iat En suma, la vida estrictamente estudiantil se reduce a la

™ stencia a clase (lo que no es mui comuni corriente en
ist Tta <<jerarquia*> de estudiantes) i a contestar cuatro o cin-

preguntas el dia del examen, para obtener <<la boleta»
nl

e da derecho a la promocion correspondiente.

I fuera de esto, paz i alegria.

lie

116 * **

i

1

'<

li

5e puede decir de nuestra ensenanza del Derecho, lo mis-

i que Posada decia de la de las universidades espanolas.

parece ella desprovista de sentido filosofico i cientifico, re-

tiendo un caracter profesional i utilitario de no mui alto

elo».

' en mi concepto, la Universidad no debe contener en si

eras escuelas preparatorias para los examenes», ni «meros

itros profesionales». —Debe ser ella un conjunto de orga-

mos intelectuales i cientificos de capacidad bastante para

1) A su tiempo veremos la importancia que les atribuyo en la ensenanza.
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no limitar su accion a la mera i superficial preparacion pi-

fesional.

<E1 caracter mas elevado de las universidades no es tarn

el de ensenar, cuanto el de desarrollar la ciencia», ensanchs-

do constantemente el circulo del saber i delas investigacion .

Es necesario concluir con la Universidad de la Edad
dia i matar el concepto que hasta hoi mismo esta detenien >

el vuelo eminentemente cientifico de un centro de c ultra

que debe entranar en si las mas atrevidas especulaciones e

de la ciencia, dedicandoles todasla investigacion i

fuerzas de su vida.

El Estado debe permitir a la Universidad una vida au

noma. Debe darle medios economicos que ella pueda adr

nistrar libremente, ireconocer a las Facultades un poder a

plisimo en todo cuanto a la ensenanza se refiera, o sea,

cuanto diga relacion con la organizacion de los estudios i s

resultados esenciales, condiciones todas estas que han jei

rado el progreso i que informan la grandeza creciente

las universidades alemanas (1).

Cumpliria la Universidad mejor sus fines si, animada 3

vida propia, encontrara en el poder publico los medios ne<

sarios para desarrollar libremente su funcion cientific

educativa.

Es preciso darle la capacidad juridica que necesita p

manejarse por si sola en la jeneracion de su propia vida, enj

formacion de su independencia economica, base indispen:

hie para su verdadero bienestar

Los espiritus estrechamente fiscalistas veran en esta d -

yuntiva una verdadera usurpacion de atribuciones; peros

necesario que aprendamos a tener de la Universidad I

concepto juridico de que esun urgano delEstado
,

de tal i-

portancia que, sin el, no podria este ultimo desarrollar in -

gramentesu funcion vital.

(1) Ver Junta de Progreso Universitario.-

la ensenanza superior.

-Bases para una reformat
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,a Universidad debe ser el «centro (le la ciencia>>, corno

do Posada; el lugar donde se estudien todos los ramos del

gaer humane, mediante la accion comun de inaestros i clis-

•i dos en la investigacion i esposicion.

hai que advertir que ninguna Institucion puede dispu-

te a la Universidad el predominio cientifico (1); i minca

g& predominio esta mej or cautelado i es mas eierto. que

jt ido el Estado cumple su funcion natural de mantenerlo

;o sus propias enerjias.

1
perfeccionamiento de la ensehanza superior tieneuna

.0 iderable importancia. Con el se tonifica la vida de la

I’uccion primaria i secundaria —como mui bien lo ad-

lien don Valentin Letelier i el ilustre profesor Hugo
i stenberg —i tiene la virtud de impulsar la accion del

cierno en favor de esos dos grados inferiores de la edu-

aon publica, ennobleciendo los «ideales de la cultura en

I

I

1

•

lases directivas>>.

lemas, toda reforma trascendental en la ensehanza

eai la primaria —si hade hacerse con elementos na-

1

7 des, como cs lo natural i lo sensato —«debe prepararse

i tiempo, mediante una reforma previa en el sistema

ocal de la instruccion umversitana» (2).

hi pasamos a observar otro orden de consideraciones,

iriene tener presente la opinion de Blondel, cuando ase-

ut que los alemanes se preocupan de las transformaciones

Jjimicas del mundo mas que ningun otro pais, i.por esto

e conceden una importancia enorme a los problemas de

1

disfi

l<senanza. La juventud se educa, entre ellos, para el tra-
psa

aj «la vida activa», «el esfuerzo de todos los instantes-> (3).

fitT”'

iC t (1 Los institutos universitarios son los 11amados a estimular la activ-f

)||j[
1 1 telectual.

(2 Valentin Letelier. —Filosojia de la Education.

(3 La tendencia de las universidades inglesas i alemanas es forrnar

ion res de ciencia, armados de bucnos metodos para la practica de la

•'la como dice M. Seailles.
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Posada ha dicho que la educacion es la Have de j

despensa.

La Universidad es <<elemento fundamental de la cultia

de la nacion>>, decia el senor Sanz del Rio en una de sis

«Cartas a don Jose de la Revilla».

Necesita de amplia libertad para cumplir sus fines. So

asi puede desempenar bien su papel de buscadora de la v 1 -

dad, al amparo de la investigacion i de la ciencia. Pero, 1-

tiendase que esta libertad ha de gozarse dentro de la int>

vencion que al Estado incumbe en la ensenanza, coo

funcion esencialmente suya. Toda otra libertad es licenu,

El concepto de In Universidad debe ser, en el presente a

confederacion de las ciencias i su dedicacion a los estuos

superiores. Era en laEdad Media, la reunion de maestrci

discipulos: i por eso es que hai universidades que llevare]

nombre de tales, aunque en ellas se de una clase de eie-

nanza, la de una sola Facultad, como la de Oviedo, or

ejemplo.

La Universidad debe ser, a la vez, conductora i proper-

dora de la ciencia; debe ser una hada jenerosa que elaUa

con susmanos los elementosde vida, que luego ofrece a if

que esperan, ansiosos, su racion de pan.

Las universidades son los organos de una funcion cientiia.

Desde la primera hasta la ultima de sus manifestacionesi

vida, estan demostrando que el crecimiento i la propagaoi

de la ciencia es el fin de todo el organismo. Cuando tal i

cion no se desarrolla, aque! empieza a sufrir una ps

viacion de sus tendencias naturales, i acaba por dejen a

en un producto incapaz de servir al fin social, que es el oje

tivo fundamental dela institucion universitaria.

Las deficiencias que en la ensenanza del Derecho se n(ja»

no son efecto, unicamente, de los inconvenientes de oj;a

nizaciondela respectiva escuela universitaria.
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Es el falso concepto que de esa rama de las Ciencias So-

iales tiene la jente, lo que tambien influye en tan lamenta-

ile falla de la instruccion superior.

El error de considerar al Derecho como un «conjunto me-

amente teorico de principios seudo-filosoficos», conduce fa-

' almenteala abstraccion en su estudio, como si hasta en la

lanera de aprender debieramos sufrir la influencia del Dere-

ho Romano (1).
*

* *

La miopia de creer que el Derecho es solo la lei escrita,

*s codigos, lleva al estremo dereducirla ensenanza ala in-

:rpretacion pedestre de la disposicion positiva.

«jMas alia de los Codigos!!» debe ser la divisa de la en-

iianza en nuestra Escuela.

Semejante fue la que enarbolaron distinguidos profesores

emanes, franceses e italianos para luchar contra la ense-

mza que consagro aquel «periodo esclusivamente exejetico>>

Derecho codificado, en el cual reino el <<rutinarismo de la

cejesis servil aplicada por via de comentario a los testos

los codigos», aquel «perlodo dogmatico de la esposicion por

itegorias fragmentarias, con aplicaciones silo
j

isticas einter-

•etaciones deductivasi escolasticas» (2).

«Deduccion pura de los principios establecidos en la lei po-

iiva» es el concepto que del Derecho tienen los fanaticos

(1) «La abstraccion lojica dejo ya de ser la caracteristica de la ciencia

idica», (Carlos Maria de Penna).

(2) Es preciso concluir con Savigny que el Derecho «escluye toda idea

un orijen meramente accidental i arbitrario i que, como todos los feno-

nos esenciales de la vida de los pueblos, es una de sus fuerzas i activi-

1 les i parte principalisima de ese todo en que se manifiesta el sentimiento

iforme de necesidades intimas. El Derecho se crea primitivamente por

1 costumbres i las creencias populares, luego por la Jurisprudencia, siem-

1 . por tanto, en virtud de una fuerza interna i tacitamente activa; jamas
< virtud del arbitrio de ningun lejislador, sin embargo de que no es raro

1 que ciortas leyes lleguen a modificar el Derecho>>.
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de la Lei, i el que han hecho dominar los jurisconsultos de

siglo XIX. Es esta la espresion ila trascendencia del triunf

alcanzado, en la aplicacion dela lei, por la escuela tradiciona

de interpretacion (1).

Suplir cientificamente la lei, en los casos en que esta es de

ficiente, es la tendencia contraria; es la tendencia natural d

laconciencia juridica que no se sujeta al marco estrecho d

la enrieladura de los Codigos (2). Ya he insinuado que esto

son siempre el reflejo de una faz de la evolucion social, u

(]
)

Blondeau i Lament estiman que cuando la lei es ambigua o contr

dictoria debe considerarse~que la lei no existe, i que ha fenecido el derecl:,

que en ella se apoya.

En el sentir de estos autores; no .hai mas fuentes de interpretacion de

lei que la lei misma, su letra i su espiritu; debe fallarseen atencion estricj

a esta norma, i por consiguiente de nada sirven para el criterio judiei

fuentes auxiliares tan preciosas como la equidad, la idea de utilidad jen

ral, los <.principios de justicia», las maximas juridicas. etc.

A pesar de toda la respetabilidad de los opinantes, iquien que no fue

un obsecado o un estacionario, habria de sostener que la «equidad i 1

exijencias de la vida social» no merecen ser tenidas en cuenta, porque

miopia o la inepcia del lejislador no supieron contemplarlas en los prece

tos de la lei?

(2) <<E1 Derecho es una creacion para eondicionar la realidad de la vii

toda, i no puede concebirse ni debe mantenerse en un quietismo que

liaga esteril, inadecuado, insuficiente i anacronico*). (Felipe Sanchez R
man. —Prologo a la traduccion castellana dela obra de Enrico Cimbali, «1

nuova fase del Diritto Civile*)).

«Entre las ideas que el progreso incesantedel pensamiento humano obli.

hoi a reformarse para no perecer, la del Derecho ocupa uno de los prime:

puestos. Desde luego, es inseparable de las nocionesde libertad i de debe

(Fouillee).

Hai filosofos que preconizan para el Derecho el concepto de fuer:

el de interes, o el de ambas tendencias juntas; ya el de igualdad de

libertades (Rousseau); ya la libertad moral i la reciprocidad de la coaccii

social como base del Derecho (Kant i Fichte); ya el de justicia (Proudhoi:

haciendola reposar en la estrecha union del Derecho i la Fuerza. Taine

partidario de la idea del Derecho historico.

De todos estos diferentes aspectos del Derecho, de este verdadero c;

de opiniones, surjen dos conceptos claramente definidos; el concepto real hi
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eflejo de la conciencia social de la epoca en que se han dic-

,ado; por manera que no se puede concebir cierto i justiciero,

iquello que en el estado actual de la civilizacion i en la faz

ontemporanea del desenvolvimiento colectivo, esuna trans-

•resion abierta a la Moral i al Derecho.

Por eso es que el principio de Saleilles no me parece tan

ondamente revolucionario: podria decirse que es sabio, que

5 reparador, que es justo; si bien aparece irreverente al

ulto juridico. Establece la mutabilidad i la perfeccionabili-

ad legal como opuestas a latendencia que «considera ala

i como una formula sagrada e inviolable* que no puede

r alterada en su esencia ni en su aplicacion, aunque se sa-

ifiquen la justicia i el derecho mas elementales.

Segun el principio de Saleilles «el organismo inerte imuer-

de la lei se transforma en un organismo con existencia i

da propia, capaz de desarrollarse i de transformarse, colo-

tndoseen condiciones de satisfacer las exijencias de la so-

(;dad moderna>>; la interpretacion del precepto legal ha de

1(

'l
(

cerse «estudiando las condiciones del ambiente social en

os ptecj< e la lei debe aplicarse i adaptando su concepto a la evo-

l;ion esperimentada por la relacion juridica en que la apli-

iela l(hon de la formula legal incide».

ip Puede que este principio encarne algunos peligros para la

atoridad de la lei i la majestad de su sentido filosofico ori-

j
arm, pero tiene el merito de romper el molde de fierro en

3 los fanaticos de la formula legal han encerrado siempre

losptim e concepto del Derecho (1).

l\ estudio del Derecho, dice don Adolfo Posada, es algo

admite, por una parte, la tendencia del mayor poder, como idea esen-

oi del Derecho. i por la otra, la del interes mayor; i el concepto idealista

se apoya en la hermosa trinidad que sacudio al munclo: libertad, igual-

ny di i fraternidad.
ieta.f

) Lambert sostiene que el Derecho Civil, por ejemplo, no es esclusiva-

a te el Codigo; a su lado deben contemplarse, como fuentes vivas de De-
re ' '• !a jurisprudencia, la doctrina i las soluciones de la vida practica.

;1 Codigo Civil es una parte importantisima del Derecho Civil, pero

n’ales.-mar.-ab.

—

S
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mas que el de las lejislaciones positivas (1) <.<tiene un aspec-

to historico i otro ideal, en los que el Derecho aparece como

una totalidad sin limites, inagotable en el tiempo, rico en

infinitas formas, que evoluciona con la vida>>.

I no se pueden estimar las leyes como unicas atesorado-

ras del Derecho, porque «los testos positivos codificados se-

halan el estado de aquel en un momento preciso de su desa-

rrollo, marcan una posicion determinada en su evolucion>>.

Las leyes son solamente meras espresiones de un sentir po-

litico-filosofico-social en solo un instante de la vida de un

pueblo.

«La lei es injenita espresion de la vida i su simple mani-

festacion sociolojica>>.

Preciso es tener del Derecho el concepto de idea, de prin-

cipio —i de aqui su universalidad, su caracter cientifico—

idea o principio que puede no estar incorporado a la lejisla

cion positiva.

<<£7 Derecho va mas alia de los Codigos>>.

*
* *

La creencia estrecha i vulgar de que la ensenanza deb

ser netamente profesional, mezquinamente utilitaria, dava

lor a algunos para sostener que todos aquellos estudios qu

no tengan aplicacion practica e inmediata en la vida azaros

de los Tribunales, deben desterrarse, por inutiles, de los prc

gramas de ensenanza.

Piensan asi los que quieren para los abogados la deprim

da i triste figuracion de tinterillos con titulo. Es esta ur

opinion que anda mui cerca del suelo; i es consolador imaj

no es todo; la insuficiencia de los testos de la Lei ya nadie la desconoc«'

arguye otro autor.

«E1 Derecho Civil no es el Codigo Civil». ( JuanJose Amezaga. —«La ent

nanza del Derecho Civil>>).

(1) «La lei i la opinion del lejislador no es lo unico que debe persegi

la ensenanza; es solo uno de los elementos en que debe apoyarse». (Ju r

Jose Amezaga. —Ob. cit).
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narse que jamas podra influir en las alturas serenas i dignifi-

cantes en que viven el pensamiento moderno de la ensenan-

za cientlfica i el concepto elevado de la cultura profesional.

«No es el fin de las Facultades de Derecho crear profesio-

nalesque sirvan unicamente para defender ante lostribunales,

ajustandose a formas rutinarias, los casos que se presentan

casi siempre a la resolucion de los Tribunaleso. (1)

La rutina profesional es impropia de una catedra univer-

sitaria.

El espiritu cientlfico es, en la ensenanza del Derecho, un

earticulo de primera necesidad». Lippman lo proclama con

un entusiasmo consolador respecto de todas las actividades

de la vida humana, i en la ensenanza universitaria, princi-

palmente, como gran propulsor del progreso jeneral de un

oais.

Acabamos de ver como hai quien aboga porque no se en-

;enen materias que no tienen relacion directa e inmediata

on las nociones iuridicas que importan esclusivamente al

in profesional.

Lo estrecho de esta pretension no se discute por ser de

oda evidencia; pero yo pregunto ^i la fuerte proporcion en

ue entran aquellos conocimientos en la formacion del cri-

?rio profesional, no merece ser contemplada?; <mada vale

sto en el concepto de los devotos de la instruccion curiales-

i? <;Es posible siquieratal prescindencia, si se considera la

dacion estrecha que tiene el Derecho con las demas Cien-

as Sociales, relacion que aparece en la vida i que debe sub-

stir i mantenerse en el mejor conocimiento del uno i delas

ras?

Por lo demas, los estudios politico-sociales i los estudios

ridicos tienen el mismo fin; van eneaminados al mismo ob-

to, i no habria lojica en separarlos. La sociedad vive al

iparo de los unos, i se organiza i progresa bajo la protec-

1 »n de los otros.

Solo se comprende la separacion de tales estudios, por via

1) Juan Jose Amezaga. —Ob. eit.

|

I
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de especializacion; porque, en absoluto, resultaria que un es-

tadista ignorante del Derecho Privado no podria ser tal; i, a

la reclproca, un jurisconsulto, sin solidos conocimientos de

Ciencia Polltica i Social, no podria aspirar al conocimiento

profundo de la suya.

Ahora, si nos fijamos en que estos mismos abogados van

a las Camaras, i dictan leyes, i desarrollan, con ellas, una

accion social de honda trascendencia, tendremos que es in-

dispensable exijirles una preparacion mas completa i mas

cientifica, al mismo tieinpo que «un espiritu mas inspirado

en el concepto positivo del DerecliO').

Segun aquel errado criterio, el abogado no necesita ser

una persona culta e ilustrada; le basta saber un poco de De-

recho Privado i la manera de hacerlo valer ante los Tribu-

nales; le basta ser una maquina profesional, que quedaria

ajitandose en el vacio en cuanto su propia inerciala obligue

a salir de la enrieladura de los codigos.

jPobre concepto es este que ningun profesional, que se es-

time, aceptara para si!

I ya que estoi hablando de este punto, aprovechare la

oportunidad para decir que es envidiable el valor cientifico

que la ensenanza del Derecho tiene, hoi, en las universida-

des alemanas (1).

Un meritisimo autor estima que este precioso galardon de

la instruccion superior alemana se debe a la «falta de valor

profesional directo que alii tienen los grados academicos».

La opinion de Durand i Terrel es que la validez profesio-

nal inmediata que se da a los grados universitarios solo sir-

ve para quitar ala ensenanza superior el caracter cientifico

i,hasta cierto punto, desinteresado que debe tener.

^Equivale esto a decir que la ensenanza profesional, pura

i simple, no es cientifica?

(1) La indole caracteristica de estas universidades, que han servido de

ejemplo a las mas adelantadas del mundo contemporaneo, es su fin neta-

mente cientifico. El objetivo profesional es una cuestion secundaria en el

desarrollo de sus altas funciones.— J. A. I.
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^Es asi, entonces, como una especie de preparacion artist i-

ca, que presta habilidad —en la del Derecho —para atacar i

defenderse, en las lides profesionales, sin mas arma que la

astucia i la «acuciosidad»?

No; sentimientos dedignidad privada, i de confianza pu-

blieai el decoro universitario se oponen a una espectativa

semejante. Quieren, deben querer, para el abogado, una ver-

dadera preparacion cientifica, fundadaen serios i ordenados

estudios, que formen la intelijencia i el caracter, que den

solidez al criterio i que sirvan de plataforma a la hombria de

bien de que debe vivir siempre seguro un profesional.

No pretendamos que se implante, desaeluego, en Chile, el

criterio de Durand i Terrel, ni que se haga carne en la ense-

hanza universitaria, de nuestrosdias,la opinion del autor que

hace depender el valor cientifico de la ensenanza del Dere-

cho, de la falta de valor profesional directo de los grados aca-

demicos.

Bien sabemos que ello no es posible. Nos lo esta diciendo

el estado de nuestra cultura i el concepto estrechito que te-

nemos de la Universidad. Pero es necesario concluir con la

superficialidad de la cultura juridica i sociolojica de nues-

tros jovenes profesionales; hai necesidad de insistir en la

conveniencia de dar mayor vuelo a la ensenanza que se re-

cibe como caudal de vida, robusteciendola con una nocion

• ientifica lo mas amplia e intensa que sea posible.

*
* *

Sobre la base de esta obligada concepcion de la ensenan-

za del Derecho en Chile, he de hacer mis observaciones i es-

presar mis anhelos, aunque no pueda dejar de reconocer que

el objeto esencial de la ensenanza propiamente universita-

ria debe ser mas desinteresado. Es egoista latendencia que

imprime a la ensenanza universitaria un caracter absoluta-

mente profesional i utilitario. Fuera de ser esta politica,
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atentatoria del fin esencial, desinteresado, de la instruccion

superior, tiene por efecto ensenorear un principio arriesgado

de individualismo, que favorece solo a la <-elite>> profesional

i que le proporciona un beneficio inmediato, que bien se

puedellamar esclusivo.

La ensenanza netamente profesional puede dar el conoci-

cimiento del Dereclio positivo i suele proporcionar normas
,

para su aplicacion; pero no sujiere la concepcion de grandes

reformas en el organismo legal del pais, i por consiguiente,

no tiene la amplia trascendencia social que debe alcanzarla

ensenanza como funcion esencial del Estado.

La ensenanza cientifica, conmirajes sociales, es mas racio.

nal i mas humana. Difunde a su alrededor un bien mas jene-
;

ral, del cualllega a aprovecharse, efectivamente, la colecti-

vidad, enla organizacion de los servicios publicos i en la

dictacion de leyes inspiradas en esas ensenanzas. Porque, si

es cierto que nuestra Escuela tiene hoi lamision de formar

los abogados, preciso es que llegue a tener la de oriental’,

realmentela formacion de hombres de gobierno i de la ad-

ministracion, del periodismo i de la diplomacia. Debe proveer,

pues, a dar a la sociedad, buenos profesionales; <<republicos»

a la nacion, i ciudadanos instruidos a la colectividad; ele-

mentos eficientes, todos, del progreso efectivo del pais.

Es necesario, al fin que se indica, que nuestros abogados

adquieran «los conocimientos que van surjiendo en la evolu-

cion delas ciencias i que puedan servir para inyectar sangre

nueva en el organismo existente del Derecho positivo».

Como formula jeneral de este proceso, puede aconsejarse

la de ofrecer una solida educacion politica, juridica i sociolo-

jica a los que setitulan en nuestra Escuela. Basta saber, pa-

ra justificarla, que ella debe estar destinada a satisfacer el

interes particular del que alii buscasu preparacion profesio-

nal, i debe prestarse a consultar el interes jeneral, la conve-

niencia publica, espresados, en este caso, por la circunstan-
j

cia de ser los abogados, por la naturaleza de sus estudios, los
;

Uamados a ser los directores de la politica, de la administr-a
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cion i del gobierno. Estadistas, republicos i gobernantes ban

de cojer alii la base de su caudal de ciencia i versacion.

Atengamonos a los hechos. Ser abogado, en Chile, equiva-

le a decir «hombre capaz de intervenir con acierto en la vi-

da publica». Si es este el conoepto que de la profesion se tie-

ne, i en la realidad recibe entera aplicacion, no se puede per-

mitir que los abogados carezcan del bagaje de conocimientos

que les da derecho a una participacion tan trascendental en

la vida organica del pais.

[Van, despues, a dictar leyes!

Don Rafael Altamira, con su lenguaje prenado de ideas,

nos habla con amor de la ensenanza «practica i objetiva» del

Derecho, i da autoridad a las ideas espuestas en estas consi-

deraciones cuando campea por «elevar la cultura cientifica

del abogado», como medio eficaz de preparar la solucion de

los problemas que afectan a la armonia del cuerpo social i

al desarrollo evolutivo de las instituciones del Derecho, asi

como a la reforma sana i adecuada del rejimen legal de

un pais.

«De las aulas universitarias deben salir los elementos que

llevaran a cabo los progresos tan necesarios para la ciencia

juridica, i deben salir con preparation suficiente para poder

abordarlos>>, dice don Juan Jose Amezaga.

*
* *

Hace medio siglo que nos venimos quejando del desorden

administrative i financiero que aflije al pais; i nadie ha que-

rido ver que ese gravisimo accidente dela salud del Estado,

se debe a la falta de preparacion de politicos i gobernantes,

que, a fuerza de empirismo, quieren poner acierto en el ma-
nejo de los intereses publicos, sin pensar, o disimulando el

pensamiento, quemision tan honrosa esta reservada a quie-

nes saben dela ciencia que puede ordenarlos i conducirlos, i

cuya apropiacion ha debido adquirirse en el aula universita-

cia, en sus bases fundamentals, por lo menos.
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I si la ensenanza que alii se da es deficiente, es superficial,

es incompleta, ,;que sentido juridico cabeenlos rumbos de

la vida nacional?

c I si es cierto que el politico, el jurisconsulto, ellejislador

estan llamados a c-influir en la direccion de las fuerzas socia-

les», ^como esta influencia puede ser racional i provechosa,

si aquellos tres constituyentes de la vida juridica del pais

carecen de solidos fundamentos de ciencia que justifiqueni

abonen los efectos de su accion?

Yo sostengo que la -preparacion del abogado, como hom-

bre dirijente, debe ser profunda, porque solamente «sera

capaz de luchar por los derechos politicos i las liberta-

des publicas, aquel que haya sabido penetrarse de la necesi-

dad que impone el mantenimiento i respetode los derechos

privados».

Es esta una garantia que reclaman el republicanismo i las

altas responsabilidades del rejimen democratico.

En efecto, el doctor Falkner dice que la democracia se

apoya en la idea de la confianza en la propia competencia; se

rebela contra la idea de confiar el manejo de sus intereses a

manos ajenas i se siente suficientemente poderosa para diri-

jirlospor si misma. Pero la confianza en la propia fuerza,

que no descansa en la capacidad individual, es una utopia.

Estas fuerzas morales no pueden existir sin una instruc-

eion solida en todas las ramas de la ensenanza publica, i mui

especialmente en la superior, que capacita, por si sola, al in-

dividuo, para jugar papel de responsabilidad en la vida.

«A virtud de la fuerza irradiante» que tienen los conoci-

mientos adquiridos en una buena ensenanza universitaria,

las masas populares i la colectividad, en jeneral, aprovechan

indirectamente de estos valores inteleetuales i morales; i de

aqui la importancia de la institucion universitaria como fac-

tor social.

De mas esta agregar que la solucion del problema de la
I

instruccion publica, no es sino el reconocimiento de los dere-

chos del pueblo; aunque sea doloroso confesar que, en este
j
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pais, no se ha tenido ni se tiene fe en la ensenanza publica,

ni se ha sabido comprender su verdadera irnportancia; si

bien es verdad que poco se ha hecho para ensenar a com-

prenderla.

Nunca nos hemos preocupado de hacer entenderal Gobier-

no i a la sociedad, que la libertad positiva deque goza un

pueblo puede medirse por su presupuesto de instruccion.

Nosotros no debemos olvidar que en el conocimiento de la

virtud poderosa de la escuela ha erijido su grandeza la Union

Americana —para no citar ejemplo fuera del continente nue-

vo —i es esta una cuestion que el Gobierno de «la gran naciono

comprende; i que cada familia practica con invariable fijeza:

la educacion de los hijos es una partida inamovible del pre-

supuesto domestico.

Ill

La ensenanza que se da en la Escuela de Derecho, o me-

jor, el concepto que de ella se tiene, la ha enajenado el afec-

to de las jentes i la ha hecho perder el prestijio necesario a

toda institucion educacional.

La prueba de esta aseveracion se encuentra en la forma

:omo se aprecia la labor de los jovenes que se dedican a los

istudios de Derecho, i en la absoluta indiferencia del Gobier-

ao para atender las clamorosas necesidades de aquel estable-

•imiento de instruccion superior.

A la ensenanza del Derecho en nuestra Universidad. se le

>a hecho una acusacion . . . fundada, por cierto.

Es pedestre, se dice.

I bien; si le faltan vuelos, si ninguno tiene, es por la mez-

[uindad en que ha languidecido la Escuela, producida por la

alta de disposicion para comprender la irnportancia social

iue tendria si pudiese abarcar con sus ensenanzas, todo el

adio de accion que, naturalmente, le corresponde.

I cuando tal acusacion sale de quienes tienen papel que

agar en el manejo de la cosa publica i en la custodia de los
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intereses nacionales, el «J’acusse >> se transforma en verdadera

confesion, i el delator en reo.

Nuestra Fscuela ha permanecido olvidada de todo el mundo.

Ha vivido, empequenecida, en medio de la indiferencia con

que se anonada a las instituciones improductivas que no de-

jan tras de si mas huella que una sombra; ha sufrido la ver-

giienza de pasar casi desapercibida para la conciencia nacio-

nal. Se piensa que nunca esta ha podido sentir en si el valor

de la vida de aquel organismo universitario, ni ha podido

aquilatarse la utilidacLreal i efectiva de su mantenimiento>

fuera de lo que puede reportar, al individuo, el fin profesio-

nal.

,jl por quetanto abandono? se pregunta; ,3por que esa in-

diferencia?

«Los pueblos i los hombres pagan el amor con el amor, la

indiferencia con la indiferencia, i no tendrian por querodear

de prestijio i afectoa una institucion que, ignorante de sus

propios fines, no ha hecho nunca nada para guiar el espiritu

publico, ni ha prestado jamas su concurso activo para resol-

ver los grandes problemas que han preocupado al intelecto

national*, escribe don Valentin Letelier en su obra «Filosofia

de la Education*; i parece contestar, con estas frases, la pre-

gunta que la jente se formula.

La influencia de la ensenanza universitaria, en el ambiente;

social, desaparece, desde que la opinion publica deja de sen-,

tirse ilustrada i conducida por ella.

Asi se esplica el abandono en que yace la Escuela de Dere-

cho.

Proscrita del hogar universitario, vive a la sombra de re-

miendos i telaranas.

La batalla peleada con tanto teson por el inolvidable Rec-

tor don Valentin Letelier, con el fin de adquirir un edificio:

propio para la Escuela de Derecho, se perdio, en gran parte,,

porque se argumentaba, negando la necesidad de la inversion,
j

Se decia, por ahi, que no habia «conveniencia publica en,

fomentarla abogacia*.
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—El Carso de Ley es esta apestanclo al pais con abogados,

espresaron.

—Los hai para empedrar las calles, se agrego para comple-

tarel efecto de la denuncia.

I los mas sesudos, los que hablan poniendo en sus palabras

un sello de reposada autoridad i en su semblante un jesto de

suficiencia, creian encontrar la justificacion del fracaso ha-

blando de la falta de seriedad en los estudios, de la superfi-

cialidad de la ensenanza, de la naturaleza de las pruebas de

competencia, etc., etc.

Aquel fue el dilnvio delos cargos i de las argurnentaciones

adversas.

Los esfuerzos de los distingoidos profesores de la Escuela,

don Guillermo Subercaseaux i don Armando Quezada, levan-

tados con noble afan desde sus bancos de Diputados hasta la

conciencia de la Camara i del Gobierno, no recibieron su me-

(’ecida compensacion. I asi se vio como el dinero que se habia

jineteado» con tan singular denuedo para la Escuela de De-

echo, paso a la construccion de la de Injenieria, al traves de

ma proposicion que en la Camara sostuvieron, en nombre de

a utilidad i conveniencia de la inversion, los diputados i doc-

ores en medicina, senores Cox Mendez i Corbalan Melgarejo.

jl luego, se nos habia del «estancamiento mas censurable»

•n que yace la ensenanza del Derecho!

Las lamentaciones no curan los males. La censura esteril

s siempre odiosa.

Quitemos la causa i cesaran los efectos. Organicemos nues-

a Escuela con un criterio mas cientifico en su ensenanza

mas social en sus fines, i nadietendra derecho para venir a

urostrarnos su poca utilidad nacional i a poner al desnudo

—

>mo un argumento de esta opinion —la superficialidad de los

Audios, la falta de profundidad de la ensenanza, la facilidad

je las promociones; nadie tendra, entonces, una escusa para

antenerla en un ambiente languido, enfermizo, incapaz de

luz vigorosa de la actividad, cegado a la viril fulguracion

“1 progreso.
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*
* *

Solo atendiendo al desarrollo de la vida nacional,la ense

nanza universitaria —i la del Derecho, especialmente —ten

dra siempre sobre si la atencion i el interes carinoso de Is

sociedad i del gobierno (1).

Nuestra Escuela, dedicada a la sola funcion de llenar ui

fin profesional de cortos alcances, no ha podido hacer otri

cosa que resignarse-a vivir estrana a todo cuanto puedt

atraerle las simpatlas jenerales.

IV

La reforma de la ensenanza del Derecho ha de afectar

forzosamente, a dos puntos principales: a la cosa misma qu<

se enseha i a la manera de ensenarla.

Desde luego, la instruccion superior ha de darse en con

sonancia con las necesidades sociales.

I yo afirmo que estasson, en nuestro pais, i respecto de h

ensenanza del Derecho, un estomago de elefante que sepre

tende saciar con la racion de un canario.

Nuestras necesidades exijen una ensenanza superior —ei

la rama del Derecho —mas vasta i mas intensa.

Nuestra ensenanza actual forma profesionales que, porh

calidad i natural eza de su preparacion, no pueden llenar cum

piidamente sus fines sociales, aquellos fines a los cuales, 16

jicanrente, deben tender todos los elementos utiles de la co

lectividad nacional; aquellos altos fines a que nos hade lleva>

(1) La ensenanza universitaria no deja de ser puramente profesional n

asume el caracter social que debe adornarla, sino cuando se interesa er

las grandes preocupaciones que ajitan al espiritu publico*. —( Valentin Le,

telier. ob. cit).

iCuan fecunda no seria la labor social de nuestra Escuela si tuviesi

maestros especiales, encargados de estudiar los grandes problemas naciO'

nales i de esponer sus investigaciones en cursos breves, que servirian d<

complemento sabroso a la ensenanza fundamental!
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la mejor comprension de nuestros deberes civicos. Me refiero

a los fines para cuyo logro se arranca un poco de bienestar

individual i se le hace servir de fundamento al beneficio co-

lectivo, aspiracion suprema de progreso i de civilizacion, i

finlojico de la sociedad

Pensamiento constante hade ser, para nosotros, el de que

los estudios de Derecho marchen ala par con el progreso

cientlfico i social. En consecuencia, es indispensable laintro-

duccion de nuevas catedras en el plan de ensenanza, si no que-

remos quedarnos a horcajadas sobre el estropeado caballejo

delarutina (1).

* *

Para mar car una orientacion acertada, es convenien tetener

en cuenta el fin de la ensenanza. Hasta hoi, esta ha tenido

an alcance puramente profesional, <<mezquinamente uti-

litario».

Ha llegado el momento de ennoblecer el objetivo, dando

a los estudios una acentuacion francamente cientifica, seria

i ordenada.

Ya he manifestado mi conviccion de que la ensenanza del

Derecho no debe agonizar enun ambiente de puro beneficio

individual.

Su accion ha de tener miras mas altas: debe proveer a una

'finalidad publica>. al bien comun, al interes social.

Debe poner en el corazon de los estudiantes, grandes an-

lelos de virtud republicana i darles ricos fundamentos de

fiencia, que los conduzcan a desempenar un papel de verda-

lera utilidad nacional.

Conviene formal’ a nuestros universitarios en una educa-

uon integral, en lacual puedan libremente desarrollarse sus

acultades fisicas e intelectuales; en la cual se fortifique i

(1) «Todo el que ensefia ejerce una autoridad que se impone en el misnio

:rado en que sus doctrinas responden al estado de la cultura soeiaK

—

Valentin Letelier, ob. cit.)
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ennoblezca su ser moral, i en la cual lessea posible recibir una

solida preparacion profesional, con profunda base cientifica,

para que sea capaz de defenderlos en la lucha por la vida, con

dignidad i altura. Asi mehablaba, una noche, el distinguido

profesor don Guillermo Subercaseaux —talento vigoroso,

espiritu esquisito, enamorado del progreso de su patria i dis-

puesto siempre a servirlo —al abandonar la sala en que ha-

biamos estado ideando la mejor organizacion de los estudios

superiores, en la honrosa compania de otros miembros de la

Junta de Progreso Univ_ersitario.

*
* *

I ya que me he referido a la masa estudiantil, permita-

seme que haga una observacion acerca de la sinceridad con

que la vemos invadir la Escuela de Derecho.

I voi a hablar con ruda franqueza, aunque para ello tenga

que esforzarme. En presencia de un mal que se me antoja

^irreparable igrave», es necesario obrar con un poco de va-

or, con un poco de esta honrosa perfeccion de la voluntad.

^Hai verdadera vocacion, entre nosotros, por los estudios

de Derecho?

jPuede! Pero en mi mente se levanta una reflexion que

quisiera ahuyentar. Me la sujierela observacion personal

que he podido hacer en el campo estudiantil de mi pais, i

que hecho en el suyo, un escritor espanol distinguidisimo.

Todo lo cual no supone el proposito de hacer comparaciones.

A los estudios de Derecho se va por vocacion, por santo

amor a la carrera del foro; i esta tendencia es la que cuenta

con bien pocos adeptos sinceros: sin embargo, los hai, i mui

decididos i trabaj adores, apesar de lo mucho que enfria el

ambiente (1).

(1) la proposito de este efecto de la accion formativa, he de anotar una
|

observacion que es sujerente.

A la Escuela llegan alumnos con habitos de estudio, que van perdiendo



LOS ESTUDIOS JURIDICO-SOCIALES 449

Se va, tambien, porque, sencillamente, no se siente aficion

a otra carrera. Se escoje la del Derecho, no porque se la

quiera, sino porque no disgusta demasiado: es como cuando

<le varias bebidas desagradables, se toma la que menos re*

pugna, ya que es forzoso apurar alguna.

Se va, por fm, alos estudios de Derecho, porque son los

que menos requieren una «seria preparacion academical

—

anemiados como estan por su superficialidad caracteristica

—porque dispensan de una easistencia asidua a las clases»,

i estan libres de ese «trabajo personal i directo constante» en

que se forman el cerebro i el corazon de los estudiantes de

otras Facultades (Medicina i Matematicas, por ejemplo);

porque, en defmitiva, se puede ser en ellos, aparentemente,

algo, sin hacer cosa que valga la pena de ser considerada

como trabajo peculiar de un estudiante universitario.

Falta en nosotros el espiritu de «estudiar por saber», que

es caracteristico del estudiante aleman, i que escritores como

Sanz del Rio, Blanchard, El P. Didon i Montefredini hacen

notar en sus estudios sobre instruccion universitaria. Obser-

van ellos que para aquel, el grado academico es secundario;

estudia por santo amor a la ciencia, con ese noble desinteres

que esta infalible conductora del espiritu sabe inspirar.

poco a poco. —La esplicacion de este fenomeno no es tan dificil de encon-

trar. La influencia del medio es decisiva en la evolucion i el desarrollo de

la personalidad . La accion de esa fuerza va produciendo la adaptacion del

individuo al modo de ser colectivo, a la mentabilidad social del conjunto

a los habitos i costumbres de la jeneralidad.

I es asi como me esplico el retroceso de la actividadiaplicacion de algu-

nos estudiantes que llegan al aula universitaria con las repercuciones del

ambiente en que han hecho sus anteriores estudios. Su actividad va dis-

minuyendo en la misma proporcion en que aumenta la accion gradual de

las intluencias del medio en que sienten desarrollarse su personalidad en

el hogar universitario. I esta adaptacion paulatina es facilisima, si se

tiene en cuenta el valor sicolojico de cada una de los elementos adapta.

dos. Por lo jeneral, son tipos humanos con todas las caracteristicas de los

definidos por Victor Helm, Enrique Heine, Schopenhauer i Lombroso,

al tratar de percibir la sicolojia del «hombre normal», i singularizarla.
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Cualquiera que no mire estas observaciones con ojos avi-

sores, podra estimar que ellas no tienen importancia decisi-

va; pero es el caso que la tienen, i mui trascendental: una

de ellas, sobre todo.

En efecto, la falta de vocacion para la carrera del Dere-

cho, como para cualquiera otra, es un quebrantamiento de

aquella condicion tan importante en la vida racional hu-

mana, segun la cual la actividad del individuo se desarro-

llamejori produce mas, en aquellos objetos a que esta de-

dicada con amor i entusiasmo, i en los cuales obra con

gusto i aptidud (1).

Sanz del Rio asegura que en todo espiritu finito predomina

una vocacion particular i un fin de vida; i es a este al que el

hombre debe aplicarse con preferencia, tocando de lo demas

lo que interese a la realizacion de su fin principal.

La atinada opinion de este escritor debe sernos entera-

mente desconocida, porque es mui frecuente el caso de jove-

nes que sienten aficiones devotisimas por la agricultura, la

ganaderia o el comercio, la industria o el arte, la mecanica o

la bolsa; i sin embargo, los vemos cruzar, con jesto cansado

i espiritu desfalleciente, nuestro rejimen universitario, hasta

caer, fatigados eincapaces, en laposesion de untitulo profe-

sional que de nada ha de servirles, o que solo utilizaran como

salvo-conducto para romper las limitaciones dela lei o para

contentar al prejuicio social (2).

(1) «E1 entusiasmo por la profesion es una garantia del amor a la

verdad, i quien en la vida sigue las inspiraciones de un amor a lo ver-

dadero, esta en condiciones de realizar el Derecho siempre>>. (Posada).

(2) Digamoslo claro; buena parte de nuestros estudiantes sigue la carrera

del Derecho, no por vocacion, sino por «imitacion-co3tumbre>>, como dice i

Tarde, o por satisfacer las exijeneias quesuelen acosarlos.

He visto como algunos estudiantes, lamentandose por haber fracasado

en algunasde sus pruebas, no conciben la severidad de la comision exami-

nadora. Consideran inesplicable ese centorpecimiento en sus estudioso, por-

que ellos no «van a ejercer la profesion'>.

—I para que estudia, entonces? se pregunta a alguno.

I contesta, con una mueca de desagrado, o un jesto de resignacion.

—"Porque a mi papa se le ha ocurrido que me reciba de abogado, si no,
'
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I estos profesionales son los menos inofensivos. Los hai

que hacen de su caudal de vida un reducto de inconvenieri-

cias censurables. I es que estos no sienten el eritusiasmo por

la profesion, son estranos al amor de la verdad, i por consi-

guiente, no estan en condiciones de realizar el Derecho.

/Quien no tiene vocacion para el Derecho no debe estudiar-

lo, o no puede estudiarlo», aconseja Posada. Por no escuchar

esta sesuda observacion, nos vemos obligados a contemplar

el triste fracaso de tantos abogados que andan por aid sem-

brando el descredito de la profesion.

Fuera del fin racional de toda profesion, debe exijirse de

quien pretenda abrazar alguna, un verdadero amor por el fin

profesional. I adviertase, que bajo la influencia delasprofe-

siones se forma gran parte de las fuerzas que obran en la

constitution social, i es en aquellas donde debe buscarse la

fuente de muchos de los vicios de 6sta.

*
* *

I continuemos examinando la cuestion por el lado que a

los estudiantes toca.

Fuera de todas las razones que obran en mi para impugnar

el sistema de nuestros estudios, hai una que me parece de

justicia elemental.

,;Por que a los estudiantes de Medicina, Injenieria i otras

Facultades, se les exijen tantos esfuerzos personales para

obtener su titulo profesional, i no se pide lo mismo a los de

Derecho?

No faltara quien quiera disculpar el rejimen nuestro —

10 mepermite irme a trabajar al campo i no me dejan realizar mis suenos

le ventura” (el joven esta enamorado i quiere casarse).

iUn hombre que se recibe de abogado eon el fin de dedicarse a las ‘‘pe-

adas tareas del agricultor” i sentar su situacion de futuro padre de familial

I como este, hai cien casos, que difieren poca cosa uno de otro. Todos
auestran, si, la espresion de un mismo heeho: la falta de vocacion profe-

ional.

ANALES.—MAK.-AB-—

9
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porque hai defensores para todo —alegando la <<naturaleza>x

de los estudios.

Yo a esta objecion replico— i aqui estoi en la prestijiosa

compahia de don Adolfo Posada i de don Francisco A. Enci-

na —que los estudios formales de Derecho requieren mas es-

fuerzo intelectual que cualesquiera otros, i tanto trabajo

personal i directo como los mas intrincados (1).

Solo que en nuestro dichoso pais i en nuestra desmayada

Escuela de Derecho —cuya fisonomia se me antoja la de una

pobre mujer tisica i andrajosa, consumida por la miseria i

porla enfermedad, que se arrastra por la via universitaria

viendo como sus hermanas la recorren, fuertes i hermosas

—

solo que en nuestro pais, digo, para ser abogado se requieren

esfuerzos personales bien poco considerables. Ya sabemos a:

lo que se reduce la vida escolar universitaria de los estu-

diantes de Derecho.

(El concepto que se tenga de una profesion, el valor que

se la atribuya, la significacion jeneral que se la reconozca i la

enerjia con que se la defienda, estan en relacioncon «el tra-

bajo, con el esfuerzo, i con los dolores i padecimientos que

ha costado su adquisicion>>. Lo que poco cuesta, poco se ama.

Losguijarros del camino se arrojan a un lado con la punta

del pie).

Es el caso, que nuestros estudiantes —i empleo la espresioij

jenerica porque las escepciones son contadas i estan libres;

de toda apreciacion injusta —son, unanimemente, celosos de-

fensores de sus derechos (i en esto hacen perfectamente),
\

solo mui pocos son cumplidores celosos de sus deberes (2’

(i es este un mal que ha echado profundas raices).

(1) El error de Taine (Ortjenes de la Francia Contemporanea) consistioi

precisamente, en estimar que «los estudios juridicos no tienen fundamentcj

cientifico alguno». I este error proviene de otro error. Del que atribuy<

calidad de cientifico solo a aquello en que las Matematicas o la Mecanic:

proclaman la verdad inmutable de sus principios.

(2) Dicho esta que me refiero solo a los deberes que les impone su cali

dad de estudiantes i respecto de las labores propiamente universitarias.
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Uecordemos, no mas, las innumerables «capeadas> a clase,

la celebracion antojadiza de toda clase de acontecimientos o

aniversarios, la pasividad con que se escuchan las lecciones

del profesor, la «calentadita» de fin de ano, etc., etc., i no

se me tendra por un impostor.

(iDonde vamos a buscar la causa de este verdadero desin-

teres por las labores del hogar universitario?

,iNo existe, acaso, en nosotros, el sentimiento deresponsa-

bilidad personal, por el prestijio de ese hogar, de que esta tan

ricamente dotada la sicolojia del estudiante aleman?

Hagamos <<examen de conciencia» para contestar esta pre*

gunta

En la respuesta se ha de encontrar, seguramente, una de

las causas que determinan la existencia languida de nuestra

Escuela de Derecho.

Es, en efecto, la juventud que la elije como campo de ac-

cion preparatoria para la labor del porvenir, la que tiene

gran parte de culpa en este lamentable estado de cosas.

Sin su apatia, sin su «tendencia a la holganza frivola i bu-

lliciosa», sin su inesplicable desinteres por lo que verdadera-

mente debiera interesarse, ese estado de cosas habria sido

curado por la fuerza de sus iniciativas en favor del valer cien-

tifico de la institucion universitaria en que se prepara para

la lucha por la vida.

I ya que nos falta aquel sentimiento de responsabilidad

personal, bueno es que reconozcamos la necesidad de unre-

jimen que nos sirva de riel para llegar al conocimiento i a la

practica de nuestros deberes universitarios.

Lo que no sehace por amor, que se haga por temor; que

asi, al fin i al cabo, hemos de aprender a amar lo que hoi

nos es punto menos que indiferente.

Yo no pretendo que hagamos de nuestra Escuela un Colle-

ge de Montaigu, celebre por su disciplina, pero es justo, es de

la esencia de los espiritus progresistas que aspiremosala

formacionde un centro universitario, en el cual el concepto
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moderno de la ensenanza superior sea el que jenere su orga-

nismo i presida su funcionamiento.

I ahora bien; <;se puede acusar a nuestra juventud dela

Escuela de Derecho de aquella <<falta de un ideal desintere-

sado, deseriedadi de respeto>), que Berenger atribuia a la

juventud francesa?

Aqui hai que hacer un distingo i una clasificacion: la ju-

ventud que trabajai la que se divierte: esta ultima es jene-

ralmente frivola, superficial, apatica; aquella es seria, respe-

tuosa, de ideales nobles i levantados; es abnegada i capaz de

todo impulso jeneroso, i hasta del sacrificio, por un principio

de verdad i de justicia (1).

*
* *

Es este un tema mui interesante, pero es mui tentador.

Me llevaria demasiado lejos, i quizas si me apartase un

poco del amargo sendero que voi recorriendo en puntillas i

con tiento, para no despertar a mi paso, recelos, suspicacias,

ni rencores. Voi mirando al punto luminoso que es mi

guia, i trato de no desafiar las dificultades del camino. jO ja-

la que este no me conduzca al despenadero!

Sigamos, pues, la aspera pendiente de estas observaciones.

(1) I aqui debo levantar un cargo que se ha hecho, injustamente, a las

instituciones estudiantiles, i especialmente a la Federacion que las com-

prende a todas. Es falso que estos organismos sanos i vigorosos de la co-

lectividad nacional se hayau constituido con fines de resistencia, es falso

que ellos han contribuido a debilitar la fuerza moral de las autoridades,

universitarias i de cualesquiera otras en que se pueda vijilar la buena

orientacion de los intereses publicos. Por el contrario, la Federacion de

Estudiantes es una fuerza reguladora, que impulsa i vigoriza toda enerjia

sana i provechosa; es una fuerza que enfrena i detiene toda espresion de

arbitrariedad e injusticia, i que ha hecho esfuerzos nobilisimos por dar

cumplido termino a sus principios doctrinales, alcanzando siempre resul- 1

tados de los cuales podria sentirse satisfecha toda Institucion bien organi-;

zada.
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V

Habia dicho quo la reforma de la ensenanza del Derecho

necesita hacer sentir su accion sobre dos puntos esenciales:

la materia a ensenarse i la manera deensenarla.

En las pajinas que van corridas, he pretendido dejar en

claro la conveniencia de dar un caracter mas cientifico a la

ensenanza, sin quitarle, por supuesto, su tendencia profe-

sional que solo perderia su esclusivismo

.

El tipo de instituto universitario contemporaneo que se

considera mas perfecto es el que se preocupa, mas de desa-

rrollar la ciencia que de ensenarla, pero nosotros no pode-

mos pretender tal cosa, ni debemos aun pretenderla, al nivel

alcanzado por nuestra cultura, la cultura sud-americana,

que no tiene sino universidades de tipo meramente profe-

sional, honrosa escepcion hecha de la deLa Plata, en la Re-

publica Arjentina, i de la Universidad de Rio Janeiro

segun me lo ha asegurado un distinguido profesor.

Nosotros debemos buscar —como mera faz de transicion

a algo superior —una ensenanza profesional mas cientifica,

mas amplia,mas intensa, basada en trabajos de investigacion

i en estudios serios.

Todolo demas, esunhomenaje vil al industrialismo pro-

fesional.

Alejemos de nuestra Escuela el epiteto sonrojante de «fa-

brica de abogados*, dadora de «productos» de dudosa calidad.

jQue no se proponga solamente echar «hornadas anuales>>

de abogadoscon ilustracion mediocre i de ninguna educa-

cion juridica.

Yo insisto en que se de a los estudios una acentuacion

mas cientifica, porque —como ya lo esprese —el abogado no

solo ha de dedicarse al ejercicio de su profesion o a la majis-

tratura judicial, sino que tiene ancho campo de accion en la

vida publica i en la formacion de las fuerzas organicas de la

sociedad. I tengo para mi que solo es honrado tomar sobre si

tan fuertes responsabilidades, cuando se esta premunido de
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los derechos que da una preparacion seria i profunda; que

obrar sin ella seria ir un poco en contra de la conciencia pri-

vadai atentando abiertamente ala moral publica.

No hai mas derecho al ejercicio de la autoridad i del poder

que el que da el poder i la autoridad del trabajo, del estudio

i de la consagracion a la ciencia, que suministran los medios

seguros de contestar con el exito a la requisicion de aquellas

responsabilidades.

El interes nacional no se resguarda en presencia de un

gran numero de titulados con aptitud puramente esclusiva

para los negocios de la-profesion; el interes nacional esta

vineulado a la existencia de elementos que puedan obrar

eficazmente en el complicado i laborioso organismo de la

vidarepublicana.

No hai, pues, conveniencia publica en el hecho escueto de

que haya muchos abogados jundidos bajo el cuno, blando i

quebradizo, del rejimen actual de ensehanza. La hai, en

cambio, en que existan muchos hombres de verdadera ilus-

tracion politica, juridica i sociolojica, i que puedan unir a

la robusta ensenanza colectiva de la Escuela Universitaria,

la instruccion personal adquirida en la tranquilidad noble

majestuosa dela biblioteca, o en el ambiente fecundo de la

sala de trabajo.

Siempre se ha creido que no es una «amenaza para nadie->

que haya muchos abogados, cualquiera que sea su prepa-

racion.

Yo creo, sin embargo, que, dentro de la lojica de una sana

reciprocidad social, no se puede aceptar esateoria.

No hai que olvidar que los abogados tienen en sus manos

la fortuna, el honor i hasta la vida de sus clientes, i que todo

puede perderse en un instante, por falta de aptitud o de fuer-

za moral del encargado desu defensa.

La«seleccion espontanea>> aplicada a este verdadero pro-

blema social, es un criterio inadmisible que afecta la res-

ponsabilidad del Estado como representante natodelaco-

lectividad.
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«E1 Estado tiene necesidad de garantizar la competencia

i la probidad del foro i de la judicatura».

*
* *

He heeho notar que la ensenanza del Derecho esta aqueja-

da del vicio capital de falta de profundidad cientifica, que

se favorece con la circunstancia de que cursos largos han de

ser esplicados en tiempo breve: la estension perjudicando a

la intensidad.

«La ciencia juridica, sobre todo, suele ensenarse de una

manera dogmatica; el discipulo recibe de labios del profesor,

como de un oraculo, las ensenanzas, i las aprendesin darse,

en muchas ocasiones, lugar a convenoerse racionalmente de

la verdad i bondad de las doctrinas. Con esto solo se consigue

Uevaral animo delos discipulos el escepticismo mas descon-

solador, i ademas, se introduce en sus intelijencias el vicio

mas pernicioso, el dela pereza en el pensar. (Entre nosotros,

es este un mal evidente i fatal). Lo primero sucede cuando

llegado el momento de reflexionar en la vida con arreglo, he-

mos desuponer, a los principios aprendidos u oidos del maes-

tro, se encuentran con que todo ello es una construccion

dialectica falsa, i sin saber a que atenerse en lo sucesivo; en

cuanto alo segundo, baste solo tener presente que, acostum-

bradoel discipulo enla ensenanza a recibirla en forma dog-

matica i fiarse de lo dicho por el profesor sin pararse a

reQexionar acerca de las doctrinas, su intelijencia ejercitada

rutinariamente, no tiene esa espontaneidad necesaria para

atacar con orijinalidad, i segun su criterio, las dificultades

delos problemas>> (1).

Yale menos, enriquecer el cerebro con algunos conocimien-

tos que formar al individuo su personalidad propia, su ca-

pacidad racional defmitiva e independiente, que lo habiliten

para juzgar por si mismos, a la luz de su propio criterio.

Es este el unico medio, tambien, de evitar la <<pereza en ei

(1) '.dolfo Posada.
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pensar»que tan to favorece el incremento de los «conducidos>>,

de los que obran al impulso del discernimiento ajenoique

constituyen esagran masa informe de adeptos que acaba por

moldearseal calor de la sujestion que mas hondamente im-

presiona sus espiritus blandos i tornadizos.

La ensenanza que no se funda en el principio invariable

de formar intelijencias emancipadas del pensamiento ajeno

i capaces de conducirse, por si solas, en el campo de la inves-

tigacion i dela ciencia, contribuye, forzosamente, al moldea-

miento de espiritus pasivos, productos propios mas bien de

una educacion convencional, constrenida en los aprisiona-

mientos del dogma, que de una ensenanza racionalista que

florece i se carga de frutos en la rejion amplia i luminosa de

la esperimentacion i del metodo intuitivo.

«No hai que esforzarse mucho para ver como influyen es-

tos defectos jenerales en la vida del Derecho», dice el autor

citado. Viene, inmediatamente, a la memoria, el abogado in-

moral que defiende todo jenero de causas, buenas i malas; el

majistrado que se duerme descansadamente en el ejercicio

santo desus funciones, i ese sinnumero de personas tan peri-

tas en lo que ellas 11am an el Derecho positivo, que es solo el

mecanismo rutinario de la lei en la practica, i no tienen ni

idea ni sentimiento alguno del Derecho, pues no conciben

pueda existirmas Derecho, ni en otra forma, que el quede-

claran los organos del Poder».

<<Pormas estrano que parezca —escribe don Valentin Le-

telier —-ello es que hasta hoi mismo nose ha purificado com-

pletamente de estos vicios (se refiere al dogmatismo ial

aprendizaje nemonico absoluto) la ensenanza de la Republi-

ca, como lo prueba el hecho notorio de que en todos los gra-

dos de la instruction hava asignaturas, orade forma deduc-

tiva, ora de caracter dogmatico, que suponen el estudio ne-

monico, i maestros que con la conciencia tranquila se con-

cretan a ensenarla letra, reprimiendo en los alumnos, con
;

inflexible enerjia, las tentativas espontaneas de asimilacion

racionab).
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I agrega el maestro. «de este vicio, por ejemplo, adolece la

ensenanza en la mayor parte de las asignaturas que se cur-

san en nuestra Escuela de Derecho. Encuadradas en planes

de estudio de caracter profesional i circunscritas por los res-

pectivos e inomisibles programas, no hai campo dentro de

ellas para las investigaciones libres, que son, en jeneral, las

unicas fecundas. El profesorado es, sin duda, docto, empe-

noso i fiel observante de sus deberes; pero, obligado a dar

earacter profesional a su ensenanza i maleado por el ejerci-

cio activo de la abogacia, procede, en jeneral, a la manera

de los antiguos jurisconsultos romanos, porque no ensena el

derecho sino la Lei, da mas importancia al estudio de las

formulas lejislativas que al dela ciencia juridica, e imbuido

lie el criterio judicial que no es, que no puede ser criterio

cientifico
,

hace prevalecer la letra contra el espiritu, i direc-

ta o indirectamente, fomenta el ejercicio de la memoria con

desmedro de las facultades superiores . De esta manera, acaso

sin darse cuenta del mal que causa, embota la forma-

cion del espiritu de investigacion i estimula la de exejetas

casuistas i ramplones».

*

La intensidad cientifica en la ensenanza, su afmacion es-

perimental, tiene efectos trascendentales. Fuera de aquellos

que les son inmediatos i que surjen directamente de la pro-

pia organizacion de los -estudios asi concebidos, produce una

vinculacion estrecha entretodos los que quedan sometidos a

su influencia.

Los esfuerzos de atencion que demandan los estudios asi

profesados i el vigor mismo del ideal cientifico, ahuyentan

de los individuos aquellos prejuicios que tan deshermanados

i divididos tienen a nuestros estudiantes de Derecho, prejui-

cios que se alimentan del mismo ambiente frivolo i superfi-

cial en que languidece la ensenanza.
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Todas estas diferencias no se advierten en escuelas univer-

sitarias, en ]as cuales la ensenanza es mas intensa, de verda-

dera objetividad cientifica i en tal proporcion, que los alum-

nos se ven obligados a consagrar todas las fuerzas del espi-

ritu al trabajo universitario.

Observad las escuelas de Injenierla i de Medicina, i vereis

que ningunade ellas presentasu poblacion estudiantil como

un archipielago de «clrculos», rodeados de prevencion por to-

das partes.

Nuestros estudiantes deben hacer una vida de relacion

mas intensa entresi.

I esto, que a primera vista parece insignificante, tiene, sin

embargo, una considerable importancia.

La demuestran los efectos de esa relacion en las facultades

en que la union i el companerismo no son frases huecas, ni

esterioridades de mero «protocolo» estudiantil.

Alii la lealtad, la estimacion i el respeto cordial i afectuo-

so florecen, en la vida escolar, como perfeccion esquisita de

los caracteres, creando vinculos sinceros entre los corazones.

Nada desonrisas afectadas ni de saludos de proteccion.

Ni charlatanismo, ni pedanteria.

Sin ninguna clasede preocupaciones hostiles a la virtuali-

dad delconjunto, al respeto i estimacion de cada uno de sus

elementos, el progreso dela institucion estudiantil essiem-

pre efectivo; el desarrollo de la labor docente es siempre fe-

cundo, porque se realiza en un franco ambiente de recipro-

cidad, de cooperacion comun, de ayuda mutua.

Ni egoismo ni torpesr emulaciones.

El desarrollo de las pasiones «anti-sociales» no tiene alii su

madriguera.

I he aqui el verdaaero alcance que tiene, en mi concepto,

la sociabilidad estudiantil. Porque lo que importa es formal’

hombres para la sociedad, espiritus amplios para el progreso,

i no adeptospara pequenos circulos de miras siempre estre-

chas, con un concepto pequeno i egoista de la vida, i sin no-

cion clara de las responsabilidades sociales que esta acarrea.
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*
* *

Demos ensenanza cientifica.

«La sociedad exije fundamentos cientificos para la lei i me-

todos igualmentc cientificos para la interpretacion de la

misraa».

Vo no pretendo que caigamos en la minuciosidad detallis-

la, ni en el acopio de pormenores en que suelen incurrir algu-

nas facultades juridicas alemanas, i que mas de un autor ha

censurado, atribuyendoles efectos perniciosos; pero no se pue-

de dejar deinsistir en una ensenanza que, abandonando la

superficiali dad de la nuestra, nos conduzca por un camino de

mayor consistencia i profundidad en la base de nuestros co-

nocimientos jurldicos i sociolojicos.

Don Robinson Hermansen, refiriendose a la organizacion

dela Facultad- de Jurisprudence dela Universidad de Roma,

nos decia, en una publicacion diaria, que «estamos mui lejos

de alcanzar una vida intelectual tan intensa en nuestra Escue-

de Leyes. El tiempo solo —es de csperarlo —se encargara de

la crear las numerosas catedras que faltan, i crear, al mismo
tiempo, entre nuestros intelectuales, un gusto masserio i de-

iesinteresado por la ciencia. Estamos en una epoca de resur-

jiiniento: que la benefica ola que nos invade alcance tambien

a nuestro profesorado i lojiaga cumplir su doble mision de

catedratico i publicista, dando as! un noble ejemplo ala ju-

ventud, de amor al trabajo i de devocion a los estudios».

*
* *

Heinsistido hasta el cansancio —incurriendo a menudo en

)1 fastidio de la repeticion —para evidenciar la conveniencia

le liacer mas cientifica la instruccion de nuestra Escuela.

No quedaria completo mi pensamiento, o mejor, el con-

epto que me he formado de la ensenanza superior, si no
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agregase que esta debe ser, ademas, profundamente educa-

tiva.

I aqui, como en los otros dos grados inferiores de la ense-

hanza, debe atenderse, con igual empeno, al cultivo de la in-

telijencia i a la formacion del caracter.

Es preciso llegar, resueltamente, ala instruccion cientlfica

i a la educacion moral de nuestra juventud: juntas estas dos

grandes fuerzas jeneradoras del hombre perfecto, constituyen

la raiz mismade todo el problema nacional.

I hoi, como nunca, J3S necesaria la hermanacion de esas

dos supremas enerjias del espiritu; hoi que <<debemos confe-

sar paladinamente que nuestra educacion moral esta del to-

do descuidada, i llegariamos hasta decir que ella es casi irri-

soria», segun espresa don Jose Alfonso.

I la verdad es—como afirma M.Leon Burgeois —que la

instruccion que no conduce a una educacion es mas peligro-

sa que util al orden social.

I la verdad es—como aseguraba mi talentoso amigo Oc

tavio Vicuna en su Memoria de Licenciado —que la instruc-

cion sin educacion jen era elementos sociales <<desgraciados

:

perturb adores>>.

El fin de la educacion es formar el caracter i perfeccionai

la voluntad: «saber ser libre i vivir dentro de la razon>, ba

jo la norma de un rejimen cuyo imperio es fuerza que domi

na i dirije, ennobleciendo al hombre i perfeccionando si

ser moral.

Para acreditar la justicia de estas palabras i la razon qui

me asiste al preconizar la formacion del caracter como efec

to preciso i necesario de la ensenanza, no tengo sino que ci-

tar este verdadero postulado del notable sicologo norte-ame

ricano, William James (1): «La fuerza del Imperio Ingles re

side en la fuerza del caracter de cada ingles, tornado aisla

damente'>.

I otro escritor afirma: «Por el caracter, sesenta mil ingle

( 1 )
Los l df ales de la Vida.
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ses mantienen bajo su yugo a doscientos cincuenta millones

de hindues, de los cuales muchos les son, por lo menos, igua-

les en intelijencia. Por el caracter, es encuentran a la cabeza

del mas jigantesco imperio colonial que haya conocido la

Historian

«Las sociedades, las relijiones i los imperios sefundan, no

sobrelas intelijencias, sino sobre el caracter>>.

«Los pueblos jamas han ganado mucho con aspirar a solo

razonar i pensar mucho, sin cuidarse de que el raciocinio i

el pensamiento puedan ser puestos al servicio de una volun-

tad perfecta i de un caracter firme i sano.

Smiles ha levantado un monumento a las perfecciones del

caracter en las mas hermosas de sus obras.

—La educacion moral se da en los hogares, mearguira al-

gun educador a domicilio.

Yo afirmo que la moral civica, la verdadera educacion del

ciudadano no puede darse en el hogar. Faltan, para ello, pre-

paracion suficiente i vocacion educacional. Tal educacion

debe darse en la escuela universitaria; i en ninguna se nece-

sita mas que en la de Derecho, por lo mismo que ella da el

mayor continjente de hombres de los que, de algun modo,

actuan en el manejo de los intereses nacionales.

La educacion en la ensenanza universitaria es de una im-

portancia capital. Esta llamada a influir en la politica i en

la sociedad, jenerando un ambiente de salud moral que mu-

cho necesitamos.

Las mas famosas universidades inglesas cumplen su fun-

cion propia, formando elementos sociales de una pureza sin

tacha i ciudadanos capaces de servir efectivamente al pro-

greso nacional.

Si en Chile hubiesemos de llegar a un tipo ideal de cnse-

nanza universitaria, habria necesidad de fundirlo con las

excelencias cientificas de la instruccion alemana en las vir-

tu des elevadoras de la educacion inglesa, tcniendo siempre

a la vista el estado actual de la cultura.

«Toda ensenanza que no se concreta a la sola instruccion,
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que atiende tambien a la educacion, que cuida tambien la

homojeneidad de sus partes, que no incurre en contradiccio-

nes, que funciona con independencia i que mira a las necesi-

dades actuales de la cultura, hace, tarde o temprano, del

cuerpo que la suministra una verdadera autoridad moral (1).

El maestro que da tal ensenanza ejerce sobre sus disci-

pulos un ascendiente tal que ningun prejuicio, que ninguna

preoeupacion pueden barrenar. Es una fuerza espiritual que

anonada todas las que pretendan contrarrestarla.

Guando el maestro earece del talisman de tener ascen-

diente en el alma de la juventud, los efectos de su ensenan-

za son meramente instructivos i de escasa significacion, en

si mismos.

La ensenanza del maestro se convierte en una fuerza que

obra enerjicamente sobre los espiritus, cuando sabe impri-

mirla una tendencia educadora.

iSe pregunta, todavia, por que hai necesidad de aparejar

la instruccion con la educacion?

Porque cada una de estas fuerzas jeneradoras de los espi-

ritus cultos no cumplen por si solas la mision que solamente

ambas pueden realizar; porque «el desarrollo moral se opera

independientemente del desarrollo intelectual»; i ya sabemos

el efecto que produce la instruccion sin la educacion:

M. LeonBurgeois nos ha dieho que aquella sin esta es mas

peligrosa que util al orden social.

Hagamos, entonces, porque nuestra ensenanza se enca-

mine, en lo posible, por el sendero luminoso que Aristoteles

sehalo a la Humanidad; contribuyamos a que «la misma echi-

cacion que forma al buen ciudadano, forme tambien al hom-

bre virtuoso*).

(1) Valentin Letelier, ob. cit.

^IT"*



CAPITULO SEGUNDO

ORGA3NIZACION DE LOS ESTUDJOS

I

Considerados, el nuevo jiro de la ensenanza del Derecho i

su rumbo francamente cientlfico, corresponde ocuparse en la

composicion del conjunto organico que ha de rejirlos.

Cuestion siempre diiicil ha sido la elaboracion de un plan

deestudios adaptable a la Facultad de Derecho.

La tarea seria relativamente facil si se la pudiese desa-

rrollar con la saludable libertad que en Alemania, donde

>rofesores i alumnos —poseidos de un alto ideal de la ense-

iianza —son los factores que entran, principalmente, en ese

rabajo de organizacion.

El principio jeneral que informa la ensenanza en Alema-

lia es la libertad de ensenar en el profesor i la de aprender

n el alumno. «La libertad lo anima todo i lo vivifica», dice

1 P. Didon.

Pero, en un pais como el nuestro, en el cual son embrio-

arios los habitos de estudiar por mero afan de saber, no se

oncibe la libertad que allitienen el maestro i el estudiante,
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libertad de que hoi ya se disfruta en la Universidad de Paris,

bajo el espiritu eminentemente progresista de M. Liard.

Entre nosotros, pasa lo que pasaba i perdura en Espana-

la ordenacion de programas, distribucion de tiempo i todo

lo relativo a la organizacion del plan de estudios, esta some-

tido a un <<formalismo exajerado» i obedece a un «espiritu de

reglamentacion estrema»,

De esta consideracion, no se puede deducir que en Chile

sea absolutamente recomendable un sistema en que brillela

ausencia de plan i programas que enrielen la ensenanza; pero

es necesario que todos consagren un espiritu francamente

progresista, capaz de hacer frentea esa politica docente que

constituye un «obstaculo al buen desarrollo i lozana vida de

la ensenanza*.

Empiezo por reconocer las bondades que introdujo la re

forma del plan de estudios acordada en 1902, pero creo tam

bien, firmemente, que este plan no puede ni debe ser una

forma definitiva de la ensenanza (1).

Se siente ya la necesidad de pasar a una forma superior

mas de acuerdo con las exijencias del progreso cientifico

aunque para ello sea preciso romper con la tradicion i la.

costumbres quese aduenan de las instituciones socialesper

manentes.

«Debe tenerse presente —dice don Adolfo Posada —qu

el gran secreto de las instituciones colectivas, para el cum

plimiento de los fines humanos de un modo reflexivo, est

(1) Dice a este respecto don Adolfo Posada que un plan de estudic:

tendra mas probabilidades de ser racional, cuanto menos definitivo sea.

I respecto de los programas, opina queestos deben ser los mas amplie

posible, porque, en su concepto, «el programa, en cuanto esta hecho, yi

es viejo>>. I agrega: j Bueno andara de coaocimiento i de conciencia cient,

fica, el que considere irreformable un programa!

En mi opinion, el programa debe contener el minimum de los conoc!

mientos exijidos en cada catedra. i estar trazado en sus lineas jeneralej

todo lo demas ’ e dejarse al interes cientifico i a la laboriosidad del maej

tro.

«Los programas deben faeditar el desarrollo de la ciencia juridica i 3<j

cial>>.
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en su flexibilidad i en su adaptabilidad a todas las circuns-

tancias de la vida. Nada hai que las haga envejecer i morir

como la falta de condiciones de variabilidad».

«Cuanto mas flexibles sean los moldes en que la ensenanza

se contenga, cuanto mas ampliossean los cauces que la di-

rijan, mas rica puede ser i mas adecuadamente puede reali-

zarse».

Bajo la consideracion de que el plan de estudios que nos

rije, es digno de ser reformado, se pueden espresar, modes-

tamente, algunas opiniones, sobre la manera de practicar la

renovacion.

II

Desdeluego, i para que esta reforma sea provechosa, es

necesario atenerse, en la organizacion del nuevo plan de es-

tudios, a las <<necesidades sociales que se han de satisfacer

con la ensenanza denuestra Facultad

Pensemos, primero, en que es necesario dar a los cursos la

estension que naturalmente requiere el estudio serio icons-

ciente de las materias que los constituyen.

De otra manera, el profesor no puede dar a los alumnos

otra cosa que resumenestan jenerales que sus <<formas va-

gas i fluidas» no dejan en la mente ninguna impresiondu-

radera.

I ahi estan, para comprobar esta asercion, las catedras de

Medicina Legal, Hacienda Publica i Estadistica, Derecho

Industrial i Agricola i Derecho de Minas, enteramente sacri-

ficadas, a las angustias del escaso tiempo que el plan en vi-

jencia les asigna, enteramente sacrificadas, a pesar de la

buena voluntad de los profesores i de su preparacion que me
complazco enreconocer.

ANALES.-MAR.-AB. 10
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*
* *

Los estudios economicos se hacen tambien mui brevemen-

te. Deberia destinarseles dos anos, por lomenos (1).

Actualmente, esta ensenanza peca por su falta de intensi-

dad. Sepuededecir que nuestros estudiantes salen ala vida

activa con mui escasas nociones de Economia Politica i So-

cial (2). I se comprende que asi sea. En un tiempo tan breve,

la competencia de los profesores de las diversas catedras del

ramo, no puede dar mayor rendimiento.

I es a la sombra de esta ignorancia que la opinion publica

permanece ciega e indiferente, ante la espoliacion que desde

(L) En la Facultad de Derecho de la Universidad de Paris, la Econo-

mia Politica se estudia en cuatro cursos semestrales, que se desarrollan

durante los dos primeros anos de estudio. I hai establecida, ademas, en

casi todas las universidades francesas, una catedra de Historia de las doc-

trinas economicas.

En la Universidad de Rennes se ensena Economia Politica «approfon-

die», ademas de la catedra ordinaria de este ramo i fuera de la de Historia

de las doctrinas economicas.

Entre nosotros, parece abrirse camino la nocion de dar mayor impulso a

tales estudios, i es nada menos que el propio Rector de la Universidad,

don Domingo Amunategui Solar, quien proponia tal temperamento a uno

de los profesores del ramo, hablandole con noble entusiasmo de la «especia-

lizacion de los estudios economicos* i de la necesidad de intensificar la

ensenanza en la asignatura. De acuerdo con esta saludable iniciativa,

podriase, desde luego, tentar la apertura de un curso de Historia de las

Industrias con dos clases semanales, por ejemplo, i uno de Historia de las

doctrinas economicas, con cuatro clases ala semana.

(2) <<Si el tiempo es angustiado para esponer siquiera sea en sintesis a los

educandos los principios cada dia mas desarrollados i de indispensable cono-

cimiento de la antigua Economia Politica, puede decirse que falta en abso-

luto para tratar de la materia propia de la Economia Social. Es fuera de

duda que la ensenanza de este ramo es solo nominal, por mas grandes que

sean los esfuerzos de los profesores, esfuerzos que es de toda justicia reco-

nocerselos*.

«La Comision designada por el Honorable Cuerpo de Profesores para

indicar las reformas que convenga implantar, asi en el sistema de exa-

menes como en el plan de estudios de la Facultad de Leyes, teniendo en

vista las razones anteriores i mui especialmente la que se refiere a los be-
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hace treintaitres anos, viene sufriendo el pais, con la dis-

minucion constante del valor de la moneda.

Los hombres influyentes que cifran su interes personal en

tamano atentado contra el bienestar de la inmensa mayoria

delos chilenos, han conseguido hacer bajar aquel valor, a

razon de un penique por ano.

Si de la Universidad, si de la Escuela de Derecho saliesen

los estudiantes con una solida preparacion economica, la

opinion publica no permaneceria tan aoscuras, i su ignoran-

cia no habria servido de complice a la espoliacion a que me
he referido.

En Inglaterra, no han podido prenderlas teorias subver-

sivas que buscan sus fines en la demolicion de la sociedad,

porque, a impedir la fructificacion de simiente tan malsana,

se opone el conocimiento que alia se tiene en materias eco-

nomicas, base de la cuestion social. En aquel pais, el artesa-

no humilde sabe mas Economia Politica que buena parte de

nuestros dirijentes i que la inmensa mayoria de nuestros

abogados.

No solo desde el punto de vista de su estension e intensi-

dad, merecen observacion los estudios economicos. La nece-

sitan tambien en su aspecto teorico.

neticos resultados que daria en nuestro pais la difusion sistematica de los

conocimientos que constituyen la materia de la Economia o Politica ocial,

viene en propouer el siguiente acuerdo:

«E1 Cuerpo de Profesores de la Facultad de Leyes i Ciencias Politicas

<• acuerda impetrar del Honorable Consejo de Instruccion Publica la crea-

« cion en los Cursos de Derecho de Santiago, Concepcion i Valparaiso de

« una asignatura semestral de Economia Social, la cual se ubicaria en el

i tercer aho del plan de estudios.

La primera provision de estas asignaturas se haria por concursos, los

« cualesse verilicarian en Marzo de 1914.

«E1 programa de esta asignatura seria redactado por el Cuerpo de Pro-

fesores i sometido a la aprobacion del Consejo dentro del termino de dos

< meses, a tin de que puedan tenerlo en cuenta con la debida anticipa-

« cion las personas que se interesen por tornar parte en el concurso>>. —
(Cuerpo de Profesores de la Facultad de Leyes i Ciencias Politicas —Pro-

yecto de creacion de una asignatura semestral de Economia Social, redac-

tado por el senor Ricardo Cabieses).
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^Parecera ilojico que yo proponga un rumbomas practi-

co para estos estudios?

No lo parecera, despues que sepamos que el profesor Flores

de Lemus inauguro en Barcelona un «laboratorio de Econo-

mia Politica» con aquel fin; i advertire, de paso, que elsenor

Flores fue discipulo de Schmoller. No parecera ilojico, des-

pues de saber que en la Universidad de Giessen (1) se hace

un curso semestral de <'Economia Politica Practical, i que

funciona anexo a la Universidad de Turin, un «Laboratorio

de Ciencias Economicas i Social es», bajo la sabia direccion

del profesor Cogneti de Marti; i que, en casi todas las uni-

versidades europeas, se hacen escursiones, visitas a estable-

cimientos industrials, fabricas i talleres i se redactan traba-

jos sobre ellas.

El Derecho Romano necesita tambien mayor amplitud

para que su ensenanza pueda practicarse en buenas condi-

ciones. Cursandolo en dos anos, seria posible hacer, en el se-

gundo,un estudio comparative del Derecho Romano con

la lejislacion patria; lo que permitiria la facil compren-

sion de las materias, ademas de proporcionar a los alumnos

un conocimiento mas eficaz del orijen de las instituciones i

de su desenvolvimiento al traves de la evolucion del Dere-

cho (2).

Yo insisto en que se estudie mas profundamente este im-

portante ramo, porque, como dice Des Marez, con este De-

recho se ha amasado la obra juridica de los pueblos latinos.

(1) En la misma Universidad se destina una clase a <<Ejercicioso, durante

los semestres cuarto, quinto i sesto de los estudios universitarios.

(2) En la Facultad de Derecho de la Universidad de Paris, el Derecho

Romano se estudia en un ano i un semestre, i al mismo tiempo que el Dere-

cho Civil.
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*
* *

La importancia que el Derecho Civil tiene en si i como base

en el ejercicio de la profesiou de abogado, aconseja mayor

intensidad en su estudio; i por eso es que aparece clara la con-

veniencia de dedicarle cuatro anos de la ensenanza (1). Una
medida tal evitaria los estudios precipitados que actualmen-

te se hacen por falta de tiempo, i facilitaria el estudio com-

parado, que tanto contribuye a la preparacion de las reformas

legales, fuera de que completa la base de conocimientos i re-

dondea el criterio jurldico de los educandos.

Esta ampliacion permitiria, ademas, a los profesores, el

estudio detenido de ciertas materias, por via de especializa-

cion, a fin de ofrecer a los alumnos, ano a ano, un nuevo

motivo para penetrar, mas i mas, el sentido Intimo del Dere-

cho Civil, objeto serio i formal de la ciencia juridica en un

ramo de tal importancia.

*
* *

El estudio del Derecho Comercial no puede hacerseen un

ano. La trascendencia economica i social que tiene el comer-

cio patentiza la necesidad de estudiar la lejislacion que lo

ampara. al calor de una ensenanza completa e intensa.

Analoga ampliacion hai, pues, que contemplar para los

estudios de este ramo, detalmanera que puedan desarrollar-

seendosanos. El segundo podria dedicarse al estudio del

Derecho Maritimo i a establecer una catedra intermediary de

Notariado (2).

Sabemos la importancia inmensa que tiene i que adquirira

el comercio entre nosotros, e^ interesa estudiar el Derecho

(1) Asi ocurre en las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Monte-

video i otras, i asi lo recomienda el catedratico don Juan Jose Amezaga.

(2) Tal como la [tienen establecida las Universidades de Lille, Nancy i

otras.
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que lo rije, mas a conciencia, a fin de mantener salvaguar-

diada esa importancia i orientarse en las reformas que sea

preoiso introducir en la lejislacion mercantil de este pais,

influenciado como se vera por las nuevas corrientes i las

necesidades nuevas a que ha de dar orijen la apertura de una

gran via comercial.

*
* *

En alguna ocasion, i a iniciativa de los profesores del

ramo, se ha querido dar a los estudios de Derecho Procesal,

la estension que realmente necesitan para poder llenar su

objeto.

Desgraciadamente, hastahoi, no se ha podido conseguir la

aprobacion de unamedidatan necesaria. La verdad es que,

en dos arms, no se puede estudiar toda la materia que la

asignatura comprende, con el debido reposo e intensidad, a

fin de proporcionar una instruccion solida en procedimientos

judiciales, ya que son, nada menos, que el instrum ento de

uso diario que el abogado necesita en el ejercicio de su pro-

fesion.

En mi concepto, el Derecho Procesal debo ensenarse en

tres anos de instruccion teorica i un ano de aprcndizaje apli-

cado en una catedra especial de Practica Forense que sepon-

dria en el ultimo curso.

La ensenanza del Derecho Procesal, en otras condiciones.

no puede rendir los lejitimos frutos que tienen derecho a

esperar profesores i alumnos.

*
* *

I no solo esta exijencia —que ya habra llamado la atencion

de masde alguno de tantos aficionados como hai, a festinar

inconsultamente el desarrollo gradual de la instruccion supe-

rior, <<propenrion charlatana», como hai muchas —ha de apli

carse respecto de las materias que son de aprovechamiento
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inmediato en la vida practica profesional. Llega, tambien

aquella, hasta los conocimientos de un orden masteorico, i

que, sin embargo, tienen una influencia decisiva en la base

fundamental de lacultura jurldica.

Don Carlos Marla de Penna, catedratico de la Universi-

dad de Montevideo, decia, en una ocasion, a su colega don

Juan Jose Amezaga, que, en su entender, el estudio de la

Filosofla del Derecho era una cuestion fundamental en la

ensenanza jurldica, i que una catedra bien profesada de

este ramo era una verdadera «proyeccion luminosa» del sen-

tido filosofico de aquella.

I decia mui bien el profesor. La filosofla del Derecho, pa-

trimonio legado por la Universidad Alemana a la ensenanza

superior i amasado por los injenios eminentes de Kant, Sa-

vigny i Hegel, es un nutritivo poderoso de toda tendencia le-

jislativa cientifica, i base indispensable de una solida cultura

politica i juridica.

Conocidos estos antecedentes, no parecera exajerado pedir

dos anos para el estudio de la Filosofia del Derecho. El pro-

fesor Terra justifica una medida semejante, aduciendo para

ello la razon de que, siendo la materia taKimportante, el

maestro, «por mas esfuerzos que haga, no puede completar

la tarea en un ano tan solo».

En el tiempo propuesto i en los ultimos cursos del ciclo

universitario, se desarrolla la ensenanza del ramo enlas uni-

versidades de Buenos Aires i de La Plata.

Ill

Hasta aqui, he debido ocuparme de la estension de algu-

nas catedras. He de referirme, ahora, a la creacion de algu-

nas nuevas, de acuerdo con las razones que di al hablar de

este asunto en el Capitulo Primero.

Pienso que nuestro plan de estudios debe ser vigorizado

con nuevas asignaturas, entre las cuales, son de importancia

inmediata, las siguientes: Sociolojia, Derecho Internacional
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Privado, Lejislacion Comparada, Estadistica, Psicolojia,

Practica Forense, Criminolojia i Giencia Penitenciaria, Le-

jislacion Social i Giencia del Derecho.

*
* *

Desde hace mucho tiempo, se viene abogando por la crea-

cion de la catedra de Sociolojia. La voz autorizada de don

Valentin Letelier hacia esa proposicion, desde las columnas

de La Libertad Electoral
,

alia por el mes de Marzo de 1887.

I mastardenos dice el maestro, en una de sus obras: «De

largos anos atras, habia yo ensenado, desde la prensa i desde

la catedra, que para dar caracter cientifico a los estudios de

Derecho i de las instituciones, es indispensable fundarlos en

los estudios sociales>>.

Sin el concurso de la Sociolojia, no se pueden conocer cien-

tifica i orijinariamente, las relaciones que existen entre los

principios de Derecho i el medio ambiente en que se desa-

rrollan.

En nuestros dias —dice el doctor Amezaga —no se puede

hacer un estudio de los fundamentos de la lei, ni se debe

hacerlo, sin tener presentes los intereses morales, economi-

cos i politicos de una buena organizacion social.

«E1 estudio critico de la lei positiva impone uii estudio

previo de los fenomenos soeiales>>.

«Sin limitarse a la lei i al lejislador, podra hacerse un estu-

dio verdaderamente cientifico. Se pensaran detenidamente

las reformas queindica la evolucion de tales o cuales insti-

tuciones; asi se dictaran i se haran innovaciones de acuerdo

con las exijenciasde los adelantos sociales».

En resumen, la Sociolojia es una ciencia indispensable para

hacer un estudio cientifico del Derecho. Todas las construc-

ciones juridicas que nocuentencon su concurso estan 11a-

madas a una vida ficticia, sin base en la verdadera causa de

su ser.

Aprendamos a conocer la organizacion social i las leyes

que la rijen.
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*
* *

La creacion de lacatedra de Derecho Internacional Pri-

vado permite la especializacion de estudios que, hasta hoi,

no han podido recibir el impulso que necesitan i que de mu-

cho han de servirnos, practicamente, en la oportunidad que

hice notar al proponer el aumento del tiempo en la ensenan-

za del Derecho Mercantil.

Aquella catedra descarga, ademas, las de Derecho Civil,

Procesal i Comercial, i permite al profesorde Derecho Inter-

nacional Publico hacer un curso de Diplomacia, en el cual

tendrian lugar preferente nuestra historia diplomatica i los

tratados i convenciones celebrados por Chile.

Las universidades arjentinas, i las europeas cuya organi-

zacion he podido estudiar, tienen establecida la asignatura

deque me estoi ocupando, con excelentes resultados para la

ensenanza i la cultura jeneral.

*
* *

El estudio de la Lejislacion Comparada seria de suma im-

portancia en el plan de ensenanza del Derecho. Dos son los

principals beneficios que reportaria: l.° Capacidad para

apreciar semejanzas i diferencias entre las lejislaciones es-

tranjeras i la nuestra, i establecer ios principios juridicos

comunes o universales, i valerse de ellos como medio de per-

feccionar las instituciones nacionales; 2.° Formacion de un

auxiliar poderoso para la interpretacion de la lei positiva.

«Es imposibleser buen abogado —decia don Julio Banados

Espinosa, introduciendo un proyecto de reforma de los estu-

dios de Derecho, presentado al Consejo de Instruccion, hace

ya algunos ahos —sin conocer, junto con las leyes positivas

del pais a que se pertenece, las leyes de otros paises, los ori-

jenes e historia del Derecho ila Ciencia Politica, con sus di-
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versas ramificaciones, como ser Diplomacia, Finanzas, Admi-

nistracion, Derecho Gonstitucional, Arte Parlamentario i So-

ciolojia».

En un pais joven, como el nuestro, con un organismo

juridico en formacion, el estudio de la Lejislacion Compa-
rada reviste una importancia trascendental, en razon de la

universalidad de principios que se acopiarian en una catedra

semejante.

*
* *

La Estadlstica es, en mi concepto, la ciencia ausiliar de

caracter mas universal i que mas beneficios presta a las de-

mas ciencias i especialmente a las sociales. En la del Dere-

cho, tiene una importancia decisiva, sobre todo si se trata

de aquellas manifestaciones suyas (de aquel) que han de ser

incorporadas a la lejislacion positiva de un pais por via de

creaciones o de reformas legales. «La Estadistica es una con

sejera fiel para los criticos de la lei i para el lejislador».

En el estudio aplicado de esta ciencia, es necesario capa-

citarse para poder penetrarla filosofia de la Estadistica, su

razon esencial; unico medio de obtener deducciones cientifi-

cas de los haces i grupos estadisticos, de las formas estadis

ticas. Es necesario aprender a desentranar las elocuencias

mudas de los numeros i el sentido lojico de sus multiples

espresiones.

Para apreciar debidamente la significacion universal de

este ramo, no tengo sino que citar las palabras con que Vir-

gilii nos lo presenta, al hablar de su importancia i utilidad-

«No hai necesidad de llegar a Ciceron para saber que nosse

rempublicam Senatori necessarium. Napoleon I declaro mas

espllcitamente que la Estadistica es el balance de las cosas

(C’est le budget des choses), anadiendo, para mayor precision,

que sin tal balance no hai salud publica. Abundando en la

misma opinion, Aristides Gabelli la considera como el baro-

metro de las naciones, que cuenta las palpitaciones del cora-
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zon, i escucha i mide las ondas de la sangre que mantiene

la existencia».

«Toda nuestra vida administrativa i politica esta regulada

e iluminada por la Estadlstica; muchisimas instituciones de

prevision social a ellasse deben; ni la hacienda publica ni la

privada pueden subsistir sin ella».

«E1 hornbre de ciencia se vale de las ensenanzas de la Es-

tadistica para ordenar, confirmar o modificar sus teorias; el

lejisladorla consulta detalladamente para convencerse de si

sus disposiciones significan un progreso o un retroceso, han

producido un bien o un mal, i para que le sirva de guia en

sus actos futuros; el comerciante, el industrial, la toma como

seguro consejero en su negocio».

<<Las discusiones parlamentarias sobre la distribucion de

los impuestos, sobre el perjuicio de los contribuyentes, sobre

el criterio electoral, se fundan en datos estadisticos>>.

«La regularidad de los fenomenos sociales, descubierta por

la Estadlstica, tiene verdadero significado practico: la exis-

tencia de las empresas de seguros es debida a la Estadistica,

i a ella le corresponde un puesto importante en la creacion

maravillosa de las Cajas para los aceidentes, la vejez i las

enfermedades».

<<Toda la teoria economica de la prevision social tiene por

base la Estadistica*).

«Parafraseando una sentencia de Goetlie, podemos decir

que la Estadistica, si no gobierna al mundo, ensena como el

mundo debe ser gobernado. Ella retrata la vida humana en

un determinado momento i permite influir con ventajaensus

mismos fundamentos».

«La importancia de la Estadistica aparece bajo el triple

aspecto metodolojico, descriptivo, investigador. Su metodo

es indispensable ausilio para todas las ciencias de observa-

cion: los resultados de la estadistica descriptiva constituyen

el fundamento de la vida administrativa i politica; lasinves-

tigaciones de la ciencia permiten una especie de adivinacion

de los hechos sociales».
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«A todas estas ventajas, agrega Gabaglio las que resultan

del caracter altamente educativo, advirtiendo que, como ca-

dauno de nosotros concurrimos como unidad o directamente,

haciendo el bien u obrando el mal, o indireetamente, promo-

viendo el uno i no impidiendo el otro, la Estadistica es para

nosotros una potente ayuda moral».

Despues de esto <jhabra necesidad de abundar en otras con-

sideraciones para poner ala vista la importancia i la utilidad

dela Estadistica en el desarrollo i aplicacion de las Ciencias

Sociales; habra necesidad-de insistir en el beneficio que signi-

fica la jeneralizacion de su conocimiento?

* *

La ciencia jeneral del Derecho o Sociolojia Juridica— como

se podria llamar, de acuerdo con la autorizada opinion de As-

turaro —tiene p or objeto «averiguar el orijen social i el desa-

rrollo organic© de las instituciones i de los principios juri-

dicos».

Del solo enunciado de esta definicion, emerje la importan-

cia i el interes que tiene su estudio en nuestra Facultad. Con

ella, aprenderiamos a demostrar que «las leyes no son obra

arbitraria de los lejisladores, sino que son espresion exacta de

relaciones sociales que se desarrollan i existen independien-

temente de la voluntad o de la declaracion lejislativa».

Con ella podriamos afianzar la base cientifica delosestu-

dioshechosen los anos anteriores i «dar una mirada retros-

pectiva i panoramica sobre todo el campo de los estudios ju

ridicos>>.

Con ella podriase proporcionar una ensenanza cientifica de

los principios i de las instituciones juridicas, sin encerrarse

en el circulo estrecho de una educacion puramente profesio-

nal, curialesca. Podriase entrar resueltamente en los «planes

del periodo del examen doctrinal deconjunto, de la revision

cientifica de la jeneralizacion que pone en armonia las necesi-

dades corrientes con el metodo en la lejislacion, infiltrando
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en las hojas de nuestros codigos el espiritu de vida que surje

del estudio fundamental de las instituciones juridicas, some-

tidas por igual a influencias bien patentes de factores jenera-

les que obran en todas las manifestaciones, en todas las rela-

ciones sociales i politicas de los pueblos*.

*
* *

Fijemonos, ahora, en la conveniencia de crear la catedra

de Ciencia Politica.

No habria de destinarsela, por cierto, a incubar «politique-

ros», tan perjudiciales en este pais, sino a procurar la forma-

cion de elementos utiles a la funcion gubernativa, prepara-

dos bajo la severa disciplina de un estudio sereno i verdade-

ramente cientifico de los problemas fundamentales de la

politica.

Acaso podrian evitarse, asi, los serios quebrantos que sufre

el pais por los desaciertos de los politicos que, a fuerza de

empirismos, pretenden enrielar la marclia del Estado; acaso

podrian evitarse «las esperimentaciones* con que nos brindan

esos «estadistas» que de tales no tienen otro fundamento que

su propia vanidad i cuya preparacion es solo comparable a la

consistencia de una hojarazca.

I tengase presente que la Ciencia Politica no puede ni de-

be confundirse con el Derecho Constitucional. Ya en otra

ocasion, el querido maestro Don Valentin Letelier, dejo

comprobado —en un folleto interesantisimo —el error de esta

confusion i la falsedad de la teoria en que se sustentaba.

«Senalar la importancia de la Ciencia Politica es pretender

probar un axioma», dice un escritor.

«En las democracias republieanas, agrega, donde todos

los ciudadanos tienen participacion en el manejo de los ne-

gocios del Estado, donde todos son una parte infinitesimal

del Gobierno i donde todos tienen derecho a pretender los

puestos publicos, la ensenanza de la Politica es un deber i
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una necesidad, una conveniencia nacional i una exijeneia

ineludible».

Con la institucion de esta catedra, habriamos de poder

apreciar en todo su alcance el valor de la Historia Polltica

de Chile, cuyo estudio habria, pues, queincluir en el progra-

ma de la asignatura.

*
* *

En las Universidades alemanas, son cursos fundamentales

en la ensenanza, ademas jle ramos similares a los que se pro-

fesan en nuestra Escuela, la Enciclopedia i Metodolojia del

Derecho i los ejercicios practicos. Estos ultimos, sobre todo,

hacen mucha falta entre nosotros, tanto como parte princi-

pal del rejimen docente, cuanto como medida de disciplina

mental del estudiante.

En las Universidades de Berlin i de Leipzig, i en casi todas

las Facultades de Derecho en Francia, existen catedras de

<<Pandectas!>.

*
* *

Para justificar la creacion de la catedra de Lejislacion So-

cial, he de decir, unicamente, que debemos preparar a nues-

tra juventud en ramo tan importante para el porvenir. No

esta lejano el dia en que el contrato de trabajo adquiera,

entre nosotros, una importancia tal que exija, por su com-

plejidad, un codigo entero (1).

(1) «La limitacion de la jornada i de la semana de trabajo, las leyes pro-

tectoras de la infancia obrera i de la infancia delincuente; el contrato de

trabajo; los conflictos industriales; el riesgo profesional, las enfermedades

pro fesion ales; los accidentes del trabajo; la ensenanza profesional obligato-

ria; lasituacion economica delempleado; el salario, su proteccion i la parti-

-cipacion en los beneficios; el obrero i la propiedad de familia, las huelgas;

etc., no son sino capitulos de la Economia Social, que versan sobre los temas

que han servido i sirven en los paises mas adelantados para dictar leyes

que tienden a suplir los vacios de los viejos Codigos Civiles i a armonizar

por consiguiente el Derecho con las nuevas necesidades sociales>>. —(Cuerpo

de Profesores de la Facultad de Leyes i Ciencias Politicas —Proyecto de

creacion de una asignatura semestral de Economia Social, redactado por

el senor don Ricardo Cabieses).
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Debemos prevenir la futura continjencia, senibrando en

la masa estudiantil los conocimientos fundamentals de

una aplicacion interesantisima de las ciencias sociales, i que

han de servir de base a la concepcion de las futuras leyes

obreras

.

*
* *

Hasta que el laborioso profesor don Arturo San Cristo-

bal tomo en propiedad la catedra que hoi sirve con tan

buenos resultados para la instruccion historico-juridica, no

se ensenaba, en la Escuela, la Historia del Derecho. Se re-

ducia la ensenanza a fatigar la imajinacion del estudiante

con el estudio arido de las instituciones del Derecho Cano-

nico. estudio en el cual solo cabia ejercitar la memoria para

grabar definiciones i mas definiciones, enumeraciones i mas
enumeraciones.

La Historia Jeneral del Derecho debio ser profesada,

imprimiendole el caracter esencial i predominante que a su

ensenanza atribuye el profesor Des Marez, al considerar el

Derecho como una «manifestacion social», como una espre-

sion de vida, como «un aspecto particular dela civilizacion

de los pueblos>>; de tal manera que se puedan «mostrar sus

estrechas e intimas relaciones con los estados sociales i

economicos diversos que caracterizan la vida de las colec-

tividades».

I es por estos conceptos que el profesor citado opina que,

al tratar de deseubrir ese aspecto particular de la organiza-

cion de los pueblos, se debe proceder con la mira de deter -

minar «cuales son los elementos juridicos* en las espresiones

de vida de las colectividades humanas, «rodeandolo de esa

atmosfera social i economica unica que puede mostrarnos el

Derecho entoda la realidad de su desarrollo>>.

Por las condiciones mismas de la ensenanza de este ramo,

el estudio del Derecho Canonico se debio considerar como

una mera faz de toda la asignatura, como un capitulo su-

I
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yo. Debio estudiarse la inflencia del Dereeho Ganonico en

la esfera juridica, su lucha contra el Dereeho Nacional

i los resultados jenerales que, en el ambiente politico, juri-

dico i social, produjeron tales antagonismos.

I he de decir una ultima palabra sobre esta catedra, con

el objeto de proponer que se adscriba al quinto ano, por-

que el ramo requiere, para ser comprendido en todo su al-

cance, una cultura juridica mayor que la que es dable ob-

tener, actualmente, con la distribucion del plan de estudios

envijencia. _

El progreso hai que buscarlo *en todas partes; i es tan

poderosa su atraccion que, aunque parezea un contrasenti-

do, se siente uno atraido para buscarlo hasta en la reaccion.

Para encontrar ese progreso en la ensenanza de nuestra Fa-

cultad, he de correr el grave riesgo de parecer reaccionario,

preconizando francamente la necesidad de volver por los

fueros maltrechos de aquella Practica Forense que estudian-

tes mas afortunados vieron funcionar en el rejimen docente

que laEscuela tuvo hace ya algun tiempo.

I es fama, sin embargo, que aquella catedra murio conjes-

tionada por la fuerza de su propia vida.

El vigor de los intereses morales se unio al empuje arro-

llador de las pasiones; i era de ver como aquello, que estaba

destinado a una mera ficcion de la realidad, supo equiparar

se a esta misma, en sus efectos.

Aquella Practica Forense termino a «capazos».

Pero no se debe condenar un principio porque se ha erra-

do en su aplicacion.

El fracaso no pruebasinola falta de orden i de disciplina

para producir la armonia, el respeto i la consideracion en las

labores propias de la asignatura.

Queda siempre en pie, la importancia que tiene para los

estudiantes de Dereeho, el establecimiento deuna verdadera
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catedra de ejercicios practicos en que se puedari hacer las

primeras armas del arte profesional (1).

I asi lo han comprendido, en muchas partes; i compren-

diendolo bien, sehan puesto a satisfacer la necesidad, como
es de rigor en paises de mayor cultura i de mas poderosas

iniciativas.

Por decreto ministerial de 21 de Noviembre de 1905, se

fund6, como anexo ala Facultad Juridica de Burdeos, un

«Instituto Practico de Derecho», con el objeto de einiciar en

la practica judicial') asusalumnos.

Tal ensenanza «constituye una verdadera clinica judicial,

i viene a completar —concretandola —la ensenanza teorica

de la Facultad».

Su fundacion <<permite a los estudiantes, a su.salida de la

escuela, abordar las carreras judiciales (majistratura i abo-

gacia) con una preparacion suficiente».

No ha de pasar alii, por consiguiente, lo que ocurre en

Chile i que don Valentin Letelier denuncia con entereza. No

se vera alii el caso de estudiantes, salidos del aula universi-

taria, <<sin espedicion para redactar un escrito, ni aptitud

para hilvanar cuatro palabras», i completamente ignorantes

de todo aquello que constituye el «modus operandi» de la

irolesion.

En el Instituto de Derecho de Burdeos, se vigoriza la

msenanza con trabajos practicos de senalada importancia,

(1) «Para la practica especial forense se dictarian reglamentos que de-

erminasen que, en el minimum de tres anos entre el bachillerato i la li-

enciatura, se practicarian ejeroicios con asistencia a los juzgados de le-

ras, a oficinas de abogados en la Pefensa Fiscal u otros, notarios i pro-

uradores, fiscales, o al servicio del ministerio publico, a tribunales de

lzada, i a la Corte Suprema de Justicia; cuyos funcionarios, segun los

asos, visarian diaria o semanalmente la constancia de los asuntos judi-

iales que los practicantes irian sucesivamente tratando, de un modo serio

supervijilados, i que serian anotados en un libro diario de la practica.

Se dictarian reglamentos para los examenes especiales al de procurador,

al de notario, al de archivero judicial i al de oficial del Rejistro Civd*.

Alejandro Fuenzalida. —La ensenanza en Alemania; capitulo XV,
plicaoionea pricticas para Chile).

ANALES. -MAR. - AB. 1

1



484 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

conloscuales se sirve admirablemente la formacion profe-

sional i se organiza un «complemento indispensable >> de la edu-

cacion juridica

.

Estos estudios practicos se hacen en dos anos. No hai

pues ni error ni exajeracion en que se pretenda introducir

en el plan de estudios de nuestra Facultad, una catedra

de Practica Forense para el ultimo ano de la ensenanza.

Es estala manera depreparar al estudiante para el ejer-

cicio de la abogacia, ensenandolo a formar criterio juridico

que le sirva de brujula para apreciar i resolver las cuestiones

practicas con el necesario bagaje cientifico i en el contacto

frecuente con la realidad objetiva.

La Practica Forense permite la observacion del Derecho,

en su aplicacion real.

Enla Universidad de Buenos Aires, esta implantada enel

concepto de quees una «materia que no debid f altar nunca »

en el plan de estudios de la Facultad de Derecho i Ciencias

Sociales (1).

(1) Los articulos siguientes dan una idea de la calidad de esta ensenan-

za i de la importancia que se la atribuye.

Articulo 2.° —El curso de Practica i Critica Forense re vestira un carae-

ter esclusivamente objetivo, esperimental i de aplicacion, suministrando

a los alumnos, una practica profssional completa, mediante la solucion

de casos concretos.

Articulo 3.° —La asistencia a clase de Practica i Critica Forense es ine-

ludiblemente obligatoria, i ningun alumno sera admitido a exdmen de la asig-

natura, si no ha concurrido a todas las clases dictadas en una de las dos sec-

ciones en que se dividira el curso para el mejor aprovechamiento de las

lecciones. Las faltas cometidas en la seccion a que pertenezoa un alumno

podran ser rescatadas con asistencia a la otra seccion.

Articulo 4.° —El examen de la materia sera de indole teorico-practico, i

consistira en la presentacion de algun caso pr&ctieo, estudiado por el exa-
|

minado, Este trabajo debera ser previamente aprobado por la mesa exa-

minadoraj para que el alumno sea admitido a la prueba definitiva, en la 1

cual se le entregara un espediente, de los que guarde a este efecto el ar-

chivo de la Facultad, a fin de que el examinando informe «in voce*, redacte

un alegato, una espresion de agravios, etc., o pronuncie sentencia sobre el !

asunto. (Resolucion del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho i
j

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires).
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IV

I ya que se han hecho ver cuales son las creaciones i refor-

mas que convienen a nuestra ensenanza, intentemosla pre-

tension de arreglar on plan de estudios, que no ha de ser,

por cierto, —habida la consideracion de quien lo propone

—

«la aplicacion a la ensenanza de una clasificacion cientifica»,

como seria de rigor si se pudiera contar con la preparacion i

competencia pedagojicas debidas.

Quede a los doctos la formaeion definitiva del conjunto.

Vo he de proponer, unicamente, un lijero esquema.

I bueno es que, desde luego, advierta para evitar juicios

injustos, que, tanto en esto, como en todas'las proposiciones

que se encuentren en esta Memoria, no se ha de ver otra

cosa que la presentacion de datos, opiniones e ideas, por si

acaso sirven a aquellos que han de tomar a su cargo la tarea

de elaborar soluciones. En ningun momento, he alimentado

la pretension de resolver, en este opusculo, el afanoso pro-

blema que, en si, entrana la reforma dela ensenanza del De-

recho, en nuestra Universidad.

*
* *

La elaboracion de aquella norma de la ensenanza a que

me referi, es una funcion compuesta de dos funciones ele-

mentales: laeleccion de las materias a ensenarse i su distri-

bucion en los diversos periodos academicos.

La eleccion de las materias debe inspirarse en la finalidad

a que los estudios tienden; i si queremos dar a nuestra ense-

hanza un caracter mas cientifico i social, busquemos la ma-

nera de producir estos dos efectos superiores de la instruc-

cion universitaria, en la buena eleccion de las materias i en

su estudio cientifico i esperimental.

En cuanto a su distribucion en los diferentes periodos

academicos, habra que seguir la pauta de nuestros actuales
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estudios, modificandola con las variantes que aconseje la re-

forma que vengo disenando.

Me desentendere, entre tanto, de si habria conveniencia

en introducir alteraciones en el orden que los ramos tienen

actualmente en el plan de estudios teniendo presente el

principio educacional que aconseja estudiar las materias en

el orden historico de su aparecimiento en la vida del Dere-

cho; i asl, estudiar el Derecho Penal antes que el Civil, i los

principios jenerales de este, primero que el conjunto de dis-

posiciones especiales (DeTecho de Minas, Comercial, Indus-

trial i Agricola, etc.)

No hare caudal, tampoco, de si seria conveniente dar pre-

ferencia a las especialidades que dicen relacion con las fuer-

zas economicas del pais, i del provecho social que se obten-

dria con disponer el estudio amplio del Derecho de Minas,

Industrial i Agricola, etc., porque ya en otra oportunidad he

abogado resueltamente porque estas catedras se profesen en

un ano completo.

Cuando mas, tratare de no apartarme de la recomendacion

de Posada, buscando el modo como «la ensenanza del Dere-

cho pueda, de una parte, responder a la complexion i riqueza

interior del objeto; i de la otra, a la variable intensidad con

que, de ano en ano, aquel debe ser ensehado»; sin olvidar

por un momento que la «ensenanza debe ser completa e inte-

gral

Disipado, pues, el temor de quese me pueda creer imbui-

do en la pretension de presentar un verdadero plan de estu-

dios, con fisonomia enterai acabada, respetuosa de los prin-

cipios pedagojicos i cientificos, alia va el esquema o agrupa-

cion de materias con que quiero condensar mis observacio-

nes i datos de las pajinas anteriores:

PRIMERANO

Derecho Romano, primer ano.

Economia Politica i Social, primer ano.
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Derecho Constitutional.

Estadistica (un ano).

Sicolojia.

SEGUNDOANO

i ececho Romano, segundo ano.

Ec.momia Politica i Social, segundo ano (tres clases se-

manales) e Historiade las doctrinas economicas i de las In-

dustrias (tres boras semanales).

Derecho Internacional Publico.

Derecho Civil, primer ano.

Ciencia Financiera i Hacienda Publica de Chile (un ano).

TERCERANO

Derecho Civil, segundo ano.

Derecho Penal.

Derecho Internacional Privado.

Derecho Industrial i Agricola (un ano).

Derecho Procesal, primer ano.

CUARTOANO

Derecho Civil, tercer ano.

Derecho Procesal, segundo ano.

Derecho JComercial, primer ano,

Derecho de Minas (un ano).

Criminolojia i Ciencia Penitenciaria (1).

Ciencia Politica e Historia Politica de Chile.

(1) Para justificar la creacion de esta catedra, recordemos solamente lo

que se piensa de nuestros establecimientos penales: «nuestras carceles son

escuelas del crimen», se ha dicho. La Inspeccion Jeneral de Prisiones deja,

cad a ano, en claro, alpasarsu informe reglamentario al Ministerio de Jus-

ticia. los vicios i errores de nuestros rejimenes penitenciarios i la absoluta

falta de nocion cientifica que se advierte en la organizacion jeneral de las

prisiones.
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QUINTO ANO

Derecho Civil, cuarto aho.

Derecho Procesal, tercer ano.

Derecho Comercial, segundo ano.

Filosofia del Derecho, primer aho.

Historia del Derecho.

Medicina Legal (Antropolojia Juridical, un aho.

SESTO ANO

Ciencia dela Administracion i Derecho Administrative ,

Sociolojiai Lejislacion Social.

Practica Forense.

Lejislacion Comparada.

Filosofia del Derecho, segundo aho.

Ciencia del Derecho (Sociolojia Juridical-

*
* *

jPero esto es recargar atrozmente los estudios! van a decir

los que lean la distribucion precedente.

Por no entrar en ese recargo tan temido, mucha jente se

cree con facultad para decir que la ensenanza del Derecho es

superficial e incompleta, de caracter mezquinamente profe-

sional, utilitario, i sin ninguna base cientifica.

Las otras consideraciones adversas que se hacen sobre la

misma cuestion, se justifican en los resultados que natural-

mente fluyen de la actual ensenanza i que se palpan, clara-

mente, en la preparacion de nuestros profesionales, luego de 1

abandonar el aula universitaria.

*
* *

Enla distribucion dematerias, se consultaun sesto aho de

estudios. Es esta una medida conveniente. El aumento en la
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duracion de estos i el hacerlos por cursos completos, atio a

ano, sin permitir adelantos, son disposiciones que tienen por

objeto cautelar la seriedad de la ensenanza i procurar que

los estudios se hagan con el debido reposo i «progresividad».

No hai vicio mas perjudicial ala ensenanza que la precipi-

tacion i el a fan de los estudios breves.

Los estudios precipitados no dejan rasgo alguno en la

mente.

La educacion intelectual obra por penetracion lenta, di-

fundiendo los conocimientos i ensenando la investigacion de

la verdad, ha dicho Lavisse.

Sigamos el consejo de Bacon. Desterremos «esos procedi-

mientos que reducen mucho el tiempo del estudio i que, for-

zandola precocidad de los alumnos, (i al amparo de las faci~

lidades del rejimen docente, —lease licencias) mas es lo que

les inflan de presuncion que lo que les inspiran ciencia ver-

dadera».

En el termino de cinco anos, no es posible adquirir una so-

lida preparacion juridica, advierte don Valentin Letelier.

Si en algunas Universidades europeas, la ensenanza se da

en cuatro anos, i hasta en tres, preciso es advertir que esta

es netamente juridica; le son completamente estrahos los es-

tudios soltfe la Ciencia Politica i Social, que no pueden fal-

tar entre nosotros, al abogado, dados nuestra organizacion

social i politica, el estado de nuestra cultura i el mismo pro-

greso jeneral del pais.

Adviertase, ademas, que el mero estudio de Facultad no

autorizaal diplomado en aquellas universidades, para el ejer.

oicio de su profesion. Para esto necesita hacer un noviciado

de Practica Forense (el «Stage», entre los franceses), en el es-

tudio de algun abogado; curso especial quesuele durar hasta

tres anos, segun tengo entendido (i).

De modo, pues, que la ensenanza puramente juridica dura,

(1) En la Universidad deBerlin.se estudia la materia juridica en tres

anos. despues de los cuales vienen los de practica profesional para obtener

* titulo de abogado.
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cuando menos, siete anos (1). No hai exajeracion, entonces,

en ampliar los estudios en nuestra Escuela, desde que se da

tambien, en ella, ensenanza politica i social, ademas de la

juridica.

Solo intensificando la instruccion superior, i dandole la

amplitud tecnica quesu fin requiere, sepuede llegar acons-

tituir centros de «formacion cientifica» i de «accion social>>,

verdaderos nucleos de la cultura patria.

V

No cumpliria mi programa de trabajo, si me detuviese en

la esposicion de todas aquellas medidas que miran a la orga-

inzacion de los estudios del universitario queaspira al titulo

de sbogado.

Habre de insinuar la conveniencia de poner a la Univer-

sidad en el caso de conferir ese titulo profesional i uno pura-

mente cientifico, de Doctor en Ciencias Politicoes, Juridicasi

Sociales. Este grado se otorgaria despues de hacerse el cur-

so especial del Doctorado, de uno o dos anos, i en el cualse

comprenderia el estudio especializado de algunas materias,

como Derecho Civil i Penal, Derecho Administrative Com-

parado, Ciencia Politica, Lejislacion Social. Politica Econo-

mica, Historia Comparada del Derecho Publico Moderno,

Historia Constitucional de Chile, etc., etc. (2). Se podria

establecer, quizas, tres secciones de Doctorado para confe-

(1) Refrendario se llama en Alemania al diplomado en la Universidad,

que esta haciendo este periodo de ejercicios practicos que el Estado le exije

como garantla de competencia profesional i para conferirle el titulo de

abogado.

(2) En la Facultad de Derecho i Ciencias Sociales de la Universidad de

Buenos Aires, esta instituido el Doctorado con el siguiente programa: 1)

Historia Comparada del Derecho Publico Moderno.— 2) Evolucion de las

instituciones del Derecho Privado Moderno. —3) Evolucion economica je-

neral. —4) Derecho Administrative Comparado. —5) Organizacion i funcio-

nes de la instrucion publica- —6) Historia Constitucional Argentina. —7) Po-

litica Economica Arjentina.
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rirgrado de Doctor, o en Ciencias Juridicas, o en Ciencias

Politieas, o en Ciencias Sociales.

*
* *

He de decir, tambien, algunas palabras, para hacer pre-

jente la conveniencia de crear, en la Facultad, cursos mas
breves, para otras profesiones: notarios, conservadores de

nenes raices i deminas, procuradores (1), empleados publi-

cs, periodistas, diplomatics, consules, oficiales del Rejistro

Civil, juecesde paz, etc., etc., (2), i en jeneral, para propor-

;ionar todos aquellos conocimientos superiores que tienen

)or efecto elevar la cultura de la juventud; verdadera nece-

idad social a que se atiende preferentemente en los paises

le mayor elevacion intelectual.

Tenemos, pues, planteada la creacion de una Escuela de

liencias Politieas i Sociales (3), anexa a la Facultad de De-

echo, i en la cual se formarian, teorica i practicamente,

omo ya lo insinue, los funcionarios de la Administracion Pu-

dica, los empleados de orden especial, i donde nuestra juven-

ud pudiese adquirir la ilustracion i cultura necesarias, para

omar parte, con acierto, en la politica, la diplomacia, el pe-

iodismo, etc.

La idea a queresponden estos cursos de instruccion poli-

ica i administrativa es que <<la ciencia del Estado tiene su

ecnica, sus dificultades, sus problemas, i exijen estudio de-

enido, especial, disciplinado, sistematico; que no se debe

cudir al desempeno de ninguna funcion administrativa, des-

ie ningun puesto, sin estar educado para ella, sin una prepa-

acion anterior de hombre culto, de horizontes i de conoci-

aientos especiales, ademas».

(1) Don Valentin Letelier ha elaborado un proyecto para tales carreras,

>ajo el nombre de Esoucla de Fedantes.

\-) En an proyeoto presentado, bace algunos aiios, al Consejo de Instruc-

'on Piiblioa, se proponia la ensenanza de tres clasps de profesiones en la

’acultadde Derecbo: Abogacia, Diplomacia i Administracion.

(3) El distinguido profesor don Alcibiades Roldan ha presentado alestu-

liode la Comision especial de la Facultad, un proyecto en que se consulta

a creacion de un organismo de esa categoria.
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I esto que se dice respecto del Estado i de la Administra-

cion, es tambien aplicable —con las atenuaciones propias —

a

las grandes empresas financieras o industriales que tienen

considerables intereses que resguardar i a cuyo servicio es

necesario poner jente bien dotaba e instruida.

La inmensa mayoria de los empleados en oficinas publicas

francesastan importantes como elConsejo de Estado, Nego-

cios Estranjeros, Inspeccion de Hacienda, Tribunal de Cuen-

tasi otras, son titulados en la Escuela de Giencias Politicas

de Paris, a la cual mandan tambien sus empleados —pensio-

nados por ellas mismas —instituciones privadas, como los

Bancos, empresas ferrocarrileras, etc. (1).

EnAlemania, la administracion publica esta enteramente

servida por profesionales. El Imperio de Guillermo II debe

gran parte de su grandeza, como pais de una solida organiza-

cion interior, al hecho de tener establecidas ensenanzas espe-

ciales, con el objeto de sacar de alii su planta de empleados

para los servicios publicos; para obtener de ellas, un cuerpo

de funcionarios, formados en un ambiente cientifico que los

hace ricos en competencia i dignidad (2).

(1) En la ciudad de Tolosa, funciona un Escuela Practica de Dereoho,

cncargada de preparar, especialmente, para las carreras judiciarias, admi-

nistrativas i comerciale s.

(2) <<La evolucion de los estudios en Alemania ha influido, no solamente

para mejorar i afinar la Administracion, preparando tecnicamente a sus

funcionarios, sino que ha formado el nivel intelectual i moral de las masas i

el nervio de su potencialidad economica. Los ideales que informan la educa-

cion, van eneaminados perentoriamente a una triple funcion: elevar la cul-

tura intelectual, desenvolver los sentimientos eticos, servir los intereses econd-

micos de la Nation*.

«I esto, de un rnodo sistematico, metodico, progresivo».

«Para lograrlo de un modo amplio i efectivo, la Alemania ha visto ele-

vada la pedagojia a la altura de una institucion de Estado: ha sido, en efec'

to, la madre de esta ciencia, que a la vez es arte; i despues de tanteos. mas

o menos prolongados, ha llegado a definir sus resultados, no para cristali-

zarlos en formas inmutables, sino para irlos mejorando paulatinamente De

aqui la renovation de los planes de estudio, en periodos mas o menos distan -

1

dados para ir satisfaciendo las nuevas exijencias del pensamiento contempord-

neoo.) Alejandro Fuenzalida. —La ensenanza en Alemania).
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;<jEl jenio administrative de la raza!>>, esclaman alguno3

stores, para esplicar el poder superior que dirije i armo-

r;a la administracion publica de aquel pais; i ese verda-

d -o jenio administrative no fluye de fuentes etnolojicas,

so que de las escuelas universitarias especiales, donde se

ppara, con cuidado paternal i con vision superior, a los

f icionarios del Estado, hermanando las instruccion cienti-

fh i profesional.

Jn estadista frances estima que la fuerza moral del Es-

t lo crece conforme aumenta la capacidad de sus ajentes. I

hce esta concienzuda observacion, para reforzar la conve-

rmcia de dar preparacion teorica i practica a los funcio-

irios administrativos, i exijiendola como eondicion previa

d admisibilidad a los empleos publicos.

3n Chile, una exijencia tal daria resultados excelentes.

Ijre, entonces, de las solicitudes i empenos de esa nube de

p:tendientes a cualquier puesto publico, la funcion admi-

ntrativa quedaria bajo la accion provechosa de un personal

ii neo, i desap arecerian los postulantes sin mas credencia-

li que la de su nombre, su parentela o su color politico. La

c lacidad i la buena preparacion harian enteramente util al

ILado, elservicio de toda reparticion publica.

*
* *

3n la Universidad de Roma, la facultad de Jurispruden-

c

—

como alia se llama a la que dice relacion con los estu-

d s de Derecho i Ciencias Sociales

—

se caracteriza por la

s iidable actividad que se advierte en sus aulas. Esta di-

v ida en tres secciones: para licenciados, para notarios

i 'ara procuradores. Ademas de los ramos que se ense-

n i en nuestra Escuela, se profesan alii otros de notable

inortancia para la integracion de los conocimientos que

d>en adquirir los alumnos.
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El curso de notario se hace en dos anos i el plan de estu-

dios comprendelos siguientes ramos:

PRIMER ANO

Derecho Civil.— Derecho i Procedimiento Penales. —In

troduccion a la Ciencia Juridica e Instituciones de Derechc

Civil. —Instituciones de Derecho Romano.

SEGUNDOANO

Derecho Administrative. —Derecho Civil.— Derecho Co-

mercial. —Derecho i Procedimiento Penales. —Procedimien

to Civil i Judicial.

El curso de proc-urador se hace en igual tiempo i con €

siguiente programa:

PRIMER ANO

Derecho Civil. —Derecho i Procedimiento Penales.

-

Introduccion a las Ciencias Juridicas e Instituciones d

Derecho Civil.

SEGUNDOANO

Derecho Civil. —Derecho Comercial. —Derecho i Procedj

miento Penales. —Procedimiento Civil i Judicial.

«Las tres secciones tienen un curso complementario c

mun, compuesto de las siguientes asignaturas: Contabilida

de Estado. —Derecho Diplomatico, Consular i Maritimo :
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Historia de los Tratados. —Derecho Publico Interno. —Exe-

gesis del Derecho».

«En el horario, los distintos cursos estan agrupados en dos

:ategorias jenerales: l.° Cursos oficiales obligados, i 2° Cur-

ios complementarios. Estos ultimos, a su vez, estan agru-

)ados en tres categorias: l.° Cursos libres adjuntos a los cur-

.os oficiales obligatorios; 2.° Cursos parciales; 3.° Cursos com-

)lementarios>>.

«Estas clasificaciones de las asignaturas permiten hacer

nas elastica la ensenanza i dar cabida en ella a numerosos i

listinguidos colaboradores».

«Asl se esplica que haya siete profesores de Filosofia del

Derecho, entre los cuales se cuenta la distinguida Teresa La-

•riola; seis de Derecho i Procedimiento Penal es; cuatro de

)erecho Civil; cuatro de Instituciones de Derecho Roma-
io; cuatro de Derecho Gomercial; tres de Economia Politica;

res de Derecho Romano; tres de Derecho Internacional;

res de Derecho Eclesiastico; tres de Historia del Derecho

lomano; dos de Derecho Constitucional; dos de Derecho

idministrativo; dos de Historia del Derecho Italiano; dos

e Contabilidad de Estado; dos de Ciencias de las Finanzas

Hacienda Publica»

.

«Para Sociolojia Criminal, Estadistica, Procedimiento Gi-

il i Judicial, Medicina Legal, Introduccion a las Ciencias

uridicas e Instituciones de Derecho Civil, Derecho Publico

nterno, Exejesis sobre las fuentes del Derecho, Derecho

)iplomatico, Consular i Maritimo e Historia de los trata-

os, Exejesis de las Pandectas, Policia Judicial i Medicina

’•arcelaria, Practica del Procedimiento Civil i Psiquia-

ria Forense —hecha esta ultima en el Manicomio —solo exis-

e un profesor. Todos hacen un total de sesenta. i tres profeso-

es en la Facultad de Jurisprudencia>> (1).

(1) De un articulo del senor R. Hermaftsen, publieado en La Manana de

antiago.
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*
* *

En la Universidad de Buenos Aires, se da el titulo de abo

gado i el de doctor, i se han establecido cursos especiales part

la carrera diplomatica i consular, para la del notariado i de

la administracion (1).

«Sobre todo, se ha dado un jiro mas cientifico a toda Is

ensenanza —dice una resena oficial sobre la organizacion de

la Facultad de Derecho i Giencias Sociales —al establecer le

duplicacion de los cursos, unosque abarcanla esposicion de

la ensenanza, digamos asi, sintetica de la materia, i otro:

que permiten al alumno proseguir el proceso analitico en si

estudio, ejercitandose en trabajos de investigation orijinal.

(1) Las carreras especiales que se siguen en la Universidad de Bueno:

Aires, i sus programas respectivos pueden verse en la distribucion si

guiente:

DIPLOMATICA I CONSULAR

Primer ano. —1. Derecho Constitucional.— 2. Derecho Civil (curso es

pecial). —3. Derecho Internacional Publico. —4. Econoxnia Politica, Fi

nanzas i Estadistica (curso especial).

Segundo ano—1. Derecho Civil (curso especial). —2. Derecho Maritim

i Lejislacion Aduanera. —3. Derecho Diplomatico. —4. Derecho Interna

cional Privado (para la Diplomatica solamente). —5. Lejislacion Consula

i Practica Notarial (para la consular solamente).

NOTARIADO

Primer ano- —1. Derecho Constitucional. —2. Derecho Civil (curso espe

cial). —3. Derecho Comercial. —4. Practica Notarial.

Segundo ano. —1. Derecho Civil (curso especial). —2. Derecho Comei

cial. —3. Derecho Procesal. —4. Lejislacion de Minas (para notarios de m:

nas). —5. Derecho Maritimo i Lejislacion Aduanera.

CARRERAADMINISTR^TIVA

Primer ano. —1. Derecho Constitucional. —2. Derecho Civil (curso ee

pecial). —3. Derecho Penal.

—

4. Derecho Administrative.

Segundo ano. —1. Derecho Civil (curso especial). —2. Lejislacion Indus

trial. —3. Derecho Maritimo i Lejislacion Aduanera.
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Pero como la naturaleza de estos trabajos exije de los

alumnos, cierta preparacion previa, la Facultad ha estable-

cido un aprendizaje ante-universitario (1), cuyos efectos se

comprueban con el examen oral i escrito de ciertos ramos,

como Historia Nacional, Sicolojia, Lojica i otros. Se requie-

re, tambien, la posesion de un idioma estranjero, por lo me-

nos, la cual se comprueba con la traduccion libre de una obra

escrita en ese idioma, traduccion que se hace en el momento
de rendir aquel examen previo, que es el que habilita, caso

de ser aprobado, para entrar en los estudios propiamente

universitari os.

^Conviene establecer, entre nosotros, un ciclo universita-

rio intermedio entre los estudios secundarios i los superiores?

Desde luego, la creacion de la ensenanza universitaria in-

termedia, completa el ideal de la instruccion publica, esta-

bleciendo los cuatro grandes siclos educativos: Fprimario, se-

cundario, tecnico-medio i superior, i permite hacer en ella, el

estudio previo de materias que se consideran esenciales para

el curso de los estudios de Derecho, como la Fiiosofia i las

lenguas.

*
* *

La posesion de algunos idiomas es cosa indispensable en el

estudiante de Derecho.

No seconcibe, por ejemplo, un estudio serio e intenso del

Derecho Romano i de la Historia del Derecho, sin saber la-

tin i griego, asi como no se pueden hacer estudios pro fun-

dos en Criminolojia i Ciencia Penitenciaria, sin poder servirse

del italiano i del frances.

(1) Estos estudios se bacen como un ciclo intermedio entre el titulo de

r.aehilller en Humanidades i la ensenanza propiamente universitaria. Una
medida analoga se ha propuesto en Chile por el ex-ministro de Instruc-

cion Publica, don Anibal Letelier, en un interesante trabajo que corre

impreso en un folleto de unas veinte pajinas. mas o menos.
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El latin i la filosofia han sido, desde antiguo, disciplinas

fundamentals para la carrera del foro.

<<La lojica i las lenguas habrian de figurar —dice Posada

—

en todo cuadro de ensenanza juridica bien ideado».

<<La cultura cientifica exije, como base, la cultura filosofi-

ca, ademas de la literaria.»

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Poitiers,

los estudiantes tienen conferencias especiales sobre Ingles i

Aleman, que se llevan a cabo en la Facultad de Letras; como
quien dice en el Instituto Pedagojico nuestro.

La asamblea jeneral de profesores de la ,Universidad de

La Plata formulo un voto que, por sus especiales condicio-

nes, es perfectamente aplicable a nuestras necesidades:

«Dado el estado actual de la ensenanza secundaria, debe

introducirse en los cursos universitarios, la ensenanza de

idiomas estranjeros>>.

VI

Uno de los factores en la ensenanza es el alumno; el mas

importante, despues del maestro, i para el cual se monta

toda la maquina docente. Es, ademas, la fuente en que pue-

den medirse los efectos de la ensenanza i conocerse el grado

de provecho que reporta a la masa social la instruccion uni-

versitaria.

Por esta razon, es que se debe mirar, con atentos ojos, la

situacion en que se coloca al estudiante frente ala funcion

educativa. De esta situacion depende el resultado final.

Es la cuestion de mayor trascendencia, la que tiene por

objeto ocuparse de la forma en que debe el alumno recibiri

la ensenanza i de las especiales circunstancias que han de ser

consideradas en tanto que se desarrollala funcion educativa.;

Para que la ensenanza pueda ser fructifera, ha de desa-j N

rrollarse en la comunion constante de maestros i discipulos,

i por eso es que no se concibe una instruccion racional, cul-
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tivadora de la mente i del raciocinio, sin que exista la

intluencia permanente de los educadores en los educandos,

durante todo el periodo de la escolaridad.

De estas observaciones, se puede inducir que la asistencia

regular del estudiante al aula universitaria es indispensa-

ble, i que sin ella, la ensenanza no puede realizarse prove-

chosamente.

Son los alumnos regulares, los unicos que pueden respon-

der a los efectosdela instruction universitaria moderna i a

su elevado objetivo cientifico e investigatorio.

De nuestros institutos universitarios, debe desaparecer la

plaga de los estudiantes privados, producto enfermizo de

uquella ensenanza memorista de otra epoca.

Los arjentinos han comprendido esta necesidad, i se han

cpresurado a satisfacerla con un decidido espiritu de progreso

]ue debiera estimularnos a la imitacion.

En la Universidad Nacional de La Plata (1), <<todos los

ilumnos son regulares, pues uno de los primeros actos del

lonorable Consejo Superior, fue dictar la ordenanza jeneral

lei 5 de Mayo de 1906, disponiendo que, en sus cursos, no

e admitieran alumnos libres, (estudiantes privados) en ra-

on de que siendo la ensenanza de sus Facultades e Institu-

os, en jeneral, practica i esperimental, era indispensable la

resencia del alumno en el aula. Por otra parte, esta necesi-

ad resulto imprescindible en la Facultad de Ciencias Juridi-

asi Sociales, con motivo de la aplicacion de la ordenanza

>bre promociones,sancionada con fecha6 de Agosto de 1906.

ue eliminaba el examen con medio ordinario de promo-

1

(1) Esta Universidad, no solo se preocupa de la preparacion profesional

'sus alumnos, sino que dedica gratides i provechosos esfuerzos a fines de

ta cultura, por medio de la investigacion i el estudio, buenamente apoya-

isen solidas bases de una bien organizada esperimentacion cientifica-

Se aplica en ella, con verdaderas ventajas, un metodo de ensenanza po-

rno i practico, en las materias que corren a cargo de la facultad de Cien-

;\s Juridicas i Sociales. El Doctorado sigue a la Abogacia, i en aquel se

ctan Cursos de Historia de las Instituciones Libres e Historic Diploma-

's, ramos que. entre nosotros. no se conocen ni de nombre.

AXALES. MARZ. - AB. 12
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cion, sustituyendolo por un sistema que obligaba al alumno

al trabajo diario del aula, bajo el control inmediato de su

profesor».

Es necesario velar con toda severidad por la asistencia de

los alumnos al aula. Es esta la unica manera de hacer un

aprendizaje progresivo de las materias a ensenar i de pro-

curar la posesion reflexiva de los conocimientos.

La educacion —dicen los fundadores del sistema educativo

nacional prusiano' —es~la evolucion armoniosa e igual de Iasi

facultades humanas.

I toda evolucion supone un desenvolvimiento paulatino

i ordenado, obediente siempre a una severa disciplina de per-

feccionamiento progresivo de los elementos que constituyeni

el organismo evolucionante.

Los conocimientos adquiridossin teneren cuenta esta ver-

dad fundamental de la difusion cientifica, adquiridos con prej

cipitacion, a ultima hora —como es la ocurrencia jeneral en

tre nosotros —i con el fin esclusivo de preparar el exarnem

no producen sino verdaderas indijestiones mentales, que

«todo lo echan a perder», segun la oportuna espresion de

profesor Duvimioso Terra.

Pasa el examen i la indijestion, i de tal aprendizaje n<

queda sino una debil huella, que desaparece en breve tiempo

Es este el vicio fundamental de toda ensenanza que no e

regular.

*

La asistencia es unrequisito insustituible para toda ense

nanza que ha de|fructificar en la mente i en el corazon de lo
;

estudiantes. Solo a su calor puede realizarse la funcion ins

tructiva i educacional (1).

(1) En la Universidad Nacionaljde Mejico, no se permite dar exame

a los alumnos que nod>an asistido al 70%, por lo menos. delas clases pri

fe3adas en el ano "escolar. Una disposicion analona rije en las Unive?

sidades de Buenos Aires i Cordoba.
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El hecho de que en algunas universidades europeas— ale-

raanas e inglesas, por ejemplo —no se exija a los estudiantes

la diaria concurrencia a clase, nada pruebaen contra de esta

i por consiguiente, no hai razon ni argumento lojicos para

escusar la inasistencia.

Las universidades europeas que tal situacion consienten,

no tienen nada que ver con elfin profesional; el proposito

utilitario directo no entra en sus contemplaciones. Estan ser-

vidas, alii, por escuelas superiores especiales.

Se esplica, entonces, que no se cuiden las Universidades de

la asistencia de sus alumnos; porque estos, sirviendo su ha-

bito social de estudiar pormero afan de saber i no por alcan-

zar un titulo, i convencidos de que es preciso trabajar pri-

mero ardientemente para lucir despues, tienen mas interes

que aquellas en la concurrencia al aula.

En las Universidades de Oxford i Cambridge, por ejem-

plo, hai, en jeneral, poca concurrencia de alumnos; precisa-

mente porque alii van solo los que quieren estudiar por santo

amor a la cienciai no con el objeto esclusivo de patentar su

capacidad profesional.

«Como la ensenanza propiamente universitaria no esta des-

tinada a formar profesionales, las universidades dejan a sus

alumnos en la mas absoluta libertad de aprovecharla o no».

No se justifica la indiferencia de la Universidad por la

presencia en ella del alumno, cuando se trata de la cuestion

profesional.

Hai interes social en que los titulados adquieran una pre-

paracion i competencia que respondan seguramente a la con-

lianza publica.

I asi como el Estado tiene el deber de salvaguardiar la

integridad de vida i haciendas, dentro del territorio nacio-

nal, asi tiene tambien la obligacion de velar por la existen-

cia, el honor i los bienes de los ciudadanos que los entregan

en manos de profesionales que el mismo autorizapara el

ejercicio de una mision de orden i de estabilidad social.



502 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

El Estado necesita garantizar la probidad i competencia

del foro i dela judicatura, ha dicho el sabio maestro chileno.

*
* *

He abogado con impertinencia por la ensenanza cien-

tlfica.

Tan noble empeno requiere, sin embargo, el cumplimien-

to de algunas condiciones. I una bien importante es la que

se refiere a la limitaciom de alumnos en cada clase.

Don Rafael Altamira nos dice que la ensenanza puede or-

ganizarse de una manera cientifica, con tal que no sean mui

numerosos los asistentes aloscursos.

I esta necesidad se hace mas patente, desde el momento

enquese considere el jiro practico i esperimental que con-

viene dar a los estudios.

Los cursos numerosos son la desesperacion de los maestros

i el fracaso de la ensenanza.

Enpresencia de una multitud de alumnos, la funcion edu-

cativaparece diluirse en forma tal, que sus efectos son ape-

nas perceptibles, cuando no nulos. Porlomenos, la porcion

que escapa a la vijilancia del maestro, la que no puede sen-

tix’se estimulada con la accion directa e inmediata de la en-

senanza, por todas aquellas circunstancias que fomentan

la distraccion, no recibe sino ecos perdidos de la influencia

docente, espresiones reflejas de una accion que se esteriliza

de momento en momento.

Hasta el mantenimiento del orden i de la disciplina sufre

serios quebrantos.

I desde luego, es imposible aquella confianza i familiari- I

dad ambiente en que debe desarrollarse la ensenanza, para

que produzca todos sus frutos i permita la participacion acti-

va de los alumnos en el trabajo escolar; ofreciendo campo 1

al ejercicio del raciocinio, al desarrollo do las facultades
,

mentales del instruendo i a ladireccion intelijente i amisto-
j

sa del maestro en la formacion de intelectos i voiuntades,
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postrer efecto de toda buena accion instructiva —educacional.

La limitacion de alumnos en cada clase no solo facilita

la ensenanza i favorece sus efectos inmediatos, sino que

tambien pone al maestro en situacion de conocer a todos i

cada uno de sus discipulos, lo que es altamente interesante,

para que se ejerza, desdela catedra, una accion de trascen-

dentales proyecciones educativas.

«Este mismo sistema, que llamare intensivo (el que obliga

al alumno al trabajo diario del aula, bajo el control inme-

diato del profesor) —dice don Joaquin V. Gonzalez, el sabio

rector de la Universidad de La Plata —preconizado por la

esperiencia pedagojica mas avanzada de la epoca, ha lleva-

do tambien ala limitacion del numero de alumnos por cla-

se lijado por una ordenanza especial, en cincuenta, mientras

no sea posible reducirlo mas>>

De esta limitacion sobreviene, como consecuencia natural,

la multiplicacion de los maestros, el aumento de profesores

de cursos paralelos, con su consiguiente recargo del presu-

ruesto. Sin embargo, es esta una objecion sin importancia.

El progreso de la instruccion publica se mide por su presu-

mesto, ha dicho M. Creard. I agrega: «no hai testigo mas
seguro de los progresos de un servicio publico que su presu-

mes to>>.

Pero supongamos que el gasto sea un inconveniente o una

bjecion seria, ya que en este pais no hemos aprendido a

onocer el valor de la ensenanza nacional, en razon de los

randes i menguados intereses que resultan alimentarios for-

osos de ignorancia tab

Podria no producirse exajeradamente el aumento del pro-

'sorado, disponiendo que cada maestro pueda hacer dos

irsos de su catedra; i se evitariaun recargo excesivo en las

artidas del presupuesto, haciendo que los emolumentos

juivalgan al sueldo de un curso mas una gratification por el

tro.

En resumen, para obviar los inconvenientes de los cursos

umerosos, hai que establecer cursos paralelos de cincuenta
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alumnos, corno maximum, i disponer que cada profesor pue-

da hacer mas de una hora diaria de clase sob re la materia

que constituye su catedra.

Estas medidas son mui convenientes, desde el punto de

vista pedagojico, porque permiten el hecho mismo de la limi-

tacion; desde el punto de vista economico, porque la gratifi-

cacion quehabriaque pagar a los profesores de curso do-

ble, no supone la carga que para el erario nacional significa-

ria la creacion de nuevos sueldos para otros profesores de los

cursos paralelos sobrevinientes de la division de olases nume-

rosas. Todaviahai otras ventajas: el profesor ganaria inmen-

samente en competencia conun trabajo mas abundante, i

con ella la ensenanza, principio i fin de las mas caras aspi-

raciones nacionales; i se atenderia al mejoramiento de la si-

tuacion economica del maestro, eje centrico para la forma-

cion de un buen profesorado universitario.

VII

I ha llegado el momento de tratar una cuestion de suyo

interesante i delicada. La de los estipendios universitarios.

Empezare por sentar el principio de dar ala Universidad,

independencia economica i libertad administrativa, perfectaj

i saludable autonomia que informa el progreso creciente de
!

:

las universidades europeas i americanas, i que entona el

prestijio de su autoridad 1 de su influencia social.

Pensemos con seriedad i sin histericas declamaciones en el

establecimiento de los estipendios universitarios.

Consecuente con mis ideas acerca de lo que debe ser la

funcion social de la ensenanza, no he de proponer, por cierto,

la remuneracion de los profesores por los alumnos —a pesaij

de que esta medida ll'eva la autorizada recomendacion de

Blondel, i de ser evidente el buen resultado que produce er

la capacidad de los maestros i en la aplicacion de los alum

nos, como puede observarse en Alemania, i aun en Norte
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America si mi informacion es exacta —pero no habria yerro

en establecer el pago por derechos de matrlcula, examenes,

grados i titulos.

No es un gravamen injusto exijir algunos emolumentos a

los universitarios, como derechos delos de la especie citada,

porquesi bien es cierto que es incuestionable la gratuidad de

la instruccion jeneral como un deber del Estado i factor de

orden i progreso social, no puede decirse lo mismo, i en abso-

lute, de la instruccion especial, de la que se busca con un fin

utilitario directo, porque este es <<un servicio personal, de

hecho destinado a una porcionreducida de ciudadanos i cuyos

beueficios aprovechan principalmente los que la reciben».

«En las universidades, la gratuidad perjudica a la ensenan-

za i contrariasus fines>>, afirma don Valentin Letelier.

Los estipendios universitarios estan llamados a constituir,

mientras se dota a la Universidad delos bienes suficientes,

la principal renta propia de la institucion universitaria (1).

La aspiracion de todas las universidades que son intelijen-

cia motriz de la cultura, es su independencia economica. Con

esta, puedenservir mejor a su fines propios i desarrollar mas
ampliamente su labor cientifica i social, libres de la influencia

political del sectarismo intransijente.

*
* *

El derecho anual de matrlcula es de veinte francos en la

Universidad de Paris (2), i se pagan, ademas, diez francos

ioi' derecho de biblioteca.

En la Facultad de Derecho se conceden los diplomas i se

lagan los estipendios quese espresan en el siguiente cuadro:

( 1 ) La Universidad de Cordoba, en la Republica Argentina, percibio,

ior esos derechos, lasumade 61,467 nacionales, en el ano de 1908; unos
2.'!, 000 pesos, mas monos, de nuestra moneda.

(2i En Alemania se pagan 18 marcos: unos veinte pesos, mas o rnenos.

le nuestra moneda, nl eambio de 10 peniques.
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Certificado de capacidad 390 francos

Baohillerato 725 »

Licenciatura 415 »

Doctorado 575 »

La Universidad confiere grados de orden puramente cien-

tifico, como el de Doctor, por ejemplo.

Solo el Estado otorga titulos profesionales, o que dan dere-

cho al ejercicio de funeiones publicas. I no es esta facultad

natural del <<cuerpo organico de la sociedad>> un atentado a la

libertad de profesiones, como seha pretendido.

La libertad de profesiones consiste en que cada cual abrace

la de su preferencia, sin mas limitacion que la necesaria al

mismo fin profesional.

Es la doctrina que se opone al principio odioso de hacer

de algunas profesiones un privilejio de castas, o de clases

sociales.

Pero de ninguna manera, aquella libertad puede estenderse

hasta la licencia de anular toda intervencion del Estado en

la fijacion i constancia directa denormas i requisitos para

otorgar titulos profesionales.

La ensenanza dejaria asi de ser funcion social, para trans-j

formarse en mero industrialismo.

Las Universidades de Cordoba, Buenos Aires i La Plata

cobran derechos por matricula, examenes, certifieados i prue-

bas de revalidacion (1).

(1) Los derechos de inscription son de 35 pesos en la Universidad de

Buenos Aires, i hai cuatro inscripciones en el ano academico: en MarzoJ

en Junio, en Setiembre, i al tiempo del examen. (Arts. 2.° i 4° del Re-

giamento de Inscripciones i Arancel Universitario). I el articulo 5.° del,

mismo reglamento dice: <<Ningun estudiante podra dar examen de las

materias de un curso sin haber abonado previamente las cuatro inseripcio-

nes>> ......

!

Segun el articulo 8. 13 los alumnos libres (estudiantes privados) deben
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Todo lo dicho respecto de los estipendios universitarios?

no se opone a quese haga escepcion de su cobro en aquellos

casos en que asi lo consejen las condiciones personales del

estudiantei su situacion economica, circunstancias mui dig -

nas de ser tomadas en cuenta i qne se consideran, cnidado-

samente, en las progresistas universidades que tiene estable-

cida la percepcion de tales derechos.

VIII

Dentro del pensamiento jeneral de la reforma que en-

carna esta Memoria, cabe ala Facultad un rol esencial, una

actuacion de importancia efectiva.

En mi concepto, la Facultad debe ser el alma de la ense-

nanza, su numen inspirador, el nervio de todas sus activida-

des i la razon ordenadora del progreso jeneral de la institu-

cion docente.

Se comprende entonces, que se la reconozca una partici-

pacion de primer orden en la organizacion de las tareas es-

colares, i que sea de toda evidencia su interes, por las modi-

ficaciones dela ensenanza que consulten el mejoramiento de

la funcion educativa i su mayor <<productividad».

Es inherente, en consecuencia, a su entidad fisonomica, la

facultad de fundar catedras nuevas, con el fin de ensanchar

el campo de los estadios jurldicos
,

politicos i sociales, como de-

ciadon Valentin Letelier, desde las columnas de la prensa

diaria, i la de transformar, renovar i crear todo aquello que

sea necesario al fin lojico de la ensenanza.

pagar, ademas del importe total de las inscripciones, 12 pesos por examen
parcial, i 40 pesos por cada termino de examen jeneral i por el de tesis-

Los estudiantes oficiales o regulares, reprobados, que dieren examen co-

mo libres pagaran los mismos derechos que estos. (Art. 10- Reg. cit. ).

Fuera de esto, se pagan derechos por examen de revalidacion de titulo

900 pesos; derechos de certificado de examen. 2 pesos cada uno; derechos

de autenticacion de certiticados espedidos por la Facultad, 2 pesos cada

uno; derecho de biblioteca, 10 pesos; etc.
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La Facultad —i no he de hacer distingo entre ella i el

Guerpo Docente —debe estar constituida como un organismo
j

vivo de la ensenanza, i su trabajo ha de ser tal, que esta se
|

encuentre siempre en situacion de reflejar el presente estado

delas ciencias de su especialidad, tendiendo a dar, ademas

del conocimiento de los ramos fundamentales, el de aquellas

materias que <<son un porvenir» para la mejor organizacion

de la vida juridica, politica i social de este pais.

Ademas de esta funcion de esparcimiento oientifico i de

accion social, le corresponde la de orientarse en la mejor

comprension de los aspectos jenerales de la ensenanza i de

todos aquellos asuntos que se relacionen con la delicada ta-

rea de educar a la juventud. I si no sintiera el temor de pa-

recer exijente, diria yo que es necesario dar a la Facultad

el caraeter i las condiciones de una verdadera institucion

cientifica, de estudio, en la cual se diesen conferencias, i se

ilustrase la opinion i se pudiese profundizar la alta ciencia

del Derecho, de la Politica i de la demas Ciencias So-

ciales.

La Facultad, enjeneral, ha de desempehar un gran papel

en la direccion de la ensenanza, i su tarea mas dificil es,
I

indudablemente, la de adoptar medidas que tiendan a in-

fundir habitos de estudio i de trabajo en los alumnos i a es-

timular, en ellos, anhelos de saber, moviendo la iniciativa

individual, por medio de una prudente disposicion de la-

bores especiales, visitas instructivas, escursiones, trabajos

investigatorios i de aplicacion, etc., etc.

De analogo modo, se ha educado la voluntad de los alum-

nos i enardecido su amor por el estudio, en las universida- l

des que, conscientes de su labor i de sus responsabilidades,

han dado a su mision labrillante actividad i la espansion cien-

tifica que constituyen la nota caracteristica de la instruccion

superior en los pueblos de elevada cultura i que han llega-

do a adquirir concepto claro de los fundamentos en que se

apoya la grandeza i el bienestar de las naciones.

Nunca ha sido para ellosmas paten te la solucion de los
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hondos problemas nacionales que cuando han ernpezado por

deducirla del axioma de la ensenanza; i esta ha recibidu

siempre impulsos vigorosos, toda vez que la opinion dirijen-

te ha ennoblecido sus ideales de cultura en el ambiente de

una solida i elevada instruccion superior.

El palacio de la cultura de un pueblo se empieza a edificar

inversamente.

Tambien coi'responde a la Facultad —en representacion

de la Universidad i por delegacion del Estado —la atribucion

cle intervenir en todo lo que se relacione con la comproba-

cion de los requisitos exijidos para acreditar la aptitud que

da derecho a un titulo o grado universitario. En consecuen-

cia. el examen de abogado deberia rendirse ante la Facultad

constituida en sesion especial, i bajo la mira de exijir una

prueba completa, con toda la amplitud necesaria a la com-

probacion efectiva de la aptitud profesional.

La trasformacion denuestra Facultad i su amplia tenden-

cia a confluir mayor numero de ciencias afines, es un feno-

meno de su desarrollo lojico i que obedece a la lei del pro-

greso constante de la institucion universitaria.

Las antiguas «Facultades de Leyes», se van trasformando

en Facultades de Derecho i Ciencias Sociales.

La nuestra necesita sufrir esta trasformacion i llamarse

Facultad de Derecho
,

Ciencias Politicas i Sociales, para servir

asi todo el radio de accion de la ensenanza: la ciencia juridi-

ca, la ciencia politica i la ciencia social.

1 asi como la Facultad debe tener en su mano la direccion

de la ensenanza, que tenga tambien bajo su control la for-

macion del profesorado: la tutela de los pensionistas en el

estranjero, el conocimiento de las aptitudes de los profeso-
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res ausiliares'(l) i su capacidad para tomar una catedra co-

mo pro fesor titular, proponer al Rector estos nombramien-

tos, la fijacion de requisitos para los concursos que sea

necesario establecer, etc., etc., son cuestiones que exijen la

intervencion del cuerpo docente.

IX

El rejimen interno dela Escuela debe desarrollarse al am-

paro de dos principios: autonomia administrativa i situacion

economica conforme con la importancia de su nueva orga-

nizacion.

La direccion tecnica de la ensenanza le corresponde al De-

cano, cabeza visible de la Facultad i encargado nato de pro-

mover la organizacion de los estudios en la constante via de

progreso que deben recorrer.

La direccion administrativa, disciplinaria i economica, asi

eomo la facultad de hacer ejecutar las disposiciones organi-

cas de la ensenanza, corresponden al Director.

*

Trazado el cuadro jeneral de la organizacion de los estu-

dios en nuestra Facultad, de acuerdo con las ideas que pare-

cen mas convenientes a su mejor funcionamiento, falta por

decir que en toda esta esposicion no existe otro proposito que

el de contribuir, modestamente, a una obra, bajo todos con-

ceptos, imprescindible; ya que se trata de vigorizar el orga-

nismo de una institucion universitaria que esta Uamada, por

sus fines, a influir poderosamente en los grandes destinos de

la vida nacional.

(1) En'el capltulo IV de esta Memoria, se dan a conocer las funciones

de estos profesores ausiliares i todo lo que se relaciona con el pro-

fesorado.



.

GAPITULO TERCERO

LA ENSENANZA

IM
De los puntos que compronde la reforma de que aqui se

rata, es el de la ensenanza, o sea, el que se refiere al conjun-

o de formas didacticas que han de servirla, el mas intere-

ante; ya que ha de tener por objeto tratar de los procedi-

aientos docentes que conviene poner en practica para

lcanzar los beneficos resultados que es lojico esperar de la

tueva tendencia.

I es esta una cuestion trascendental, porque la adopcion

el metodo en la ensenanza, no es puramente una cuestion

edagojica; es tambien una cuestion cientifica.

Enesta importante materia, poca cosa se puede esperar

e la accion del Estado. De operarse su intervencion, seha-

ria de manifestar, seguramente, bajo las formas rijidas de

-glamentos i de disposiciones escritas, que no dejan campo
la flexibilidad en que debe desarrollarse la laboriosisima

mcion de difundir los conocimientos; la cual necesita, en



512 MEMORIASCIENTlFICAS I LITERARIAS

cada caso i para cada circunstancia, de un procedimiento

especial i adecuado. La intervencion oficial puede, sin em-

bargo, indicar la norma jeneral de los procedimientos 1 dejar

todo lo complementario, lo sustancioso dela operacion, a la

iniciativa i laboriosidad del maestro.

De emprenderse, pues, sobre esta cuestion, una reforma, i

de llevarse a cabo en buenas condiciones, ello ha de deberse

a la.accion levantada i entusiasta del profesorado, para bus-

car la implantacion de procedimientos «racionales i adecua-

dos» que produzcan el efecto de elevar «el nivel de la deca-

dente ensenanza del Derecho». I es preciso considerar con

toda atencion este punto, porque en la ensenanza, en <<este

dificilisimo arte de ayudar a formar los caracteres humanos»,

como dice Siciliani, lo mas dificil es el procedimiento.

* *

El aspecto formalista i concreto de los problemas juridi-

cos, sobre todo si se los consideradesde el punto de vista po-

sitivo, dificulta grandemente la indicacion de esos procedi-

mientos «racionales i adecuados», i ofrece marjen al estanca-

miento del progreso en la ensenanza.

Comoprincipio jeneral, se puede establecer que la ense-

hanza del Derecho requiere el empleo de ^procedimientos

directos e intuitivos de observacion, no circunscribiendose

nunca ala esposicion escueta de afirmaciones dogmaticas

i

de ideas sujetivas limitadas>> (1).

(1) Es el metodo intuitivo el que mejores frutos puede dar en nuestra

ensenanza, —Don Adolfo Posada lo ha preconizado en los terminos con que
,

Ardigo imajina la ensenanza intuitivaen su obra «La Ciencia de la Educa-

j

ciono. —Compayre nos presenta un concepto de la intuition, al sintetizar la
|

politica docente del gran Pestalozzi, diciendo que es «la impresion inme-

diata que el mundo fisico i el mundo moral producen sobre nuestros senti-

dos esteriores e internos>> i que da ocasion a «la esperiencia personal di.

recta').

I en efecto, la investigacion personal es la forma didactica que daal|

estudio mas caracter intuitivo.

«La ensenanza intuitiva —dice don Valentin Lete'ier— es, esencialmente.
|

i
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Esta norma de la ensenanza, produce el efecto de nutrir

intensamente el cerebro del alumno con los conocirnientos

profesados en lacatedra, i contribuye a formarle un criterio

propio, personal, independiente, que lo libra de la tirania de

las ideas ajenas i que lo pone en situacion de inducir, por si

mismo, los principios juridicos encarnados en las institucio-

nes del Derecho o en las «determinaciones sinteticas del espi-

ritu juridico>>.

Con semejantes procedimientos, se evita que el estudiante

nazca a la vida profesional con ideas trasmitidas, que son un

preconcepto sobre algunasinstituciones de Derecho, o sobre

la interpretacion de la lei; preconcepto que suele ejercer una

influencia decisiva, casi siempre perdurable, en la intelijen-

cia practica o aplicada de esas instituciones, o delos precep-

tos deesa «espresion jeneralizada de la realidad», como llama

Korkounow, a la lei.

Sybel, en un discurso pronunciado en la Universidad de

Bonn, decia que «el fin esencial dela ensenanza debe ser ini-

ciar al estudiante en el metodo de la ciencia que estudia,

mostrandole, ante todo, lo que esla ciencia, como se efectua

el trabajo cientifico, lo que significala frase produccion cien-

tifica. El profesor debe, a cada leccion, en cuanto sus fuerzas

se lo permitan, desenvolver algun problema nuevo i orijinal,

i brindar al alumno a tomar parte, escuchandole en el pro-

ceso de su trabajo intelectual>>.

La idea dominante del orador tiene importancia notoria

en la ensenanza del Derecho; con respecto a la cual, no hai

una forma didactica que tiene por objeto educar nuestros
r
sentidos. adies-

trandolos en el arte no facil de la percepcion intelijente que nos enriquece

de observaciones para que podamos formar con nuestros propios recursos

la ciencia, habituandonos a estudiar directamente las cosas, los hechos i los

fenomenos, i que nos emancipade la imajinacion i el desvario, dando base

objetiva a tcdos nuestros conocimientos».

Esta objetividad de los conocirnientos es la fuerza que los mantiene inal-

terables, o por lo menos, solidamente asimilados, en la mente del instruen-

do, i la que determina la posesion reflexiva de los tnismos. efecto esencial de

la ensenanza.
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que olvidar que es inconveniente indijestar la memoria del 1

alumno con abundancia de datos, i que lo que importa es
;

ensenarle a pensar, ensenarle a dijerir los alimentos inteJec- i

tuales i cientlficos que se le suministran con la ensenanza.

Otrade las caracteristicas con que debe estar esta apare-

jada, es la de hacer que la funcion pierda su caracter absolu-

tamente teorico i abstracts, a fin de convertirla en una en-

senanza de tendencia esperimental i practica (1), dentro de

loslimites impuestos por la naturaleza misma de los estu-

dios, i buscando siempre el efecto de interesar al alumno en

la indagacion personal, a fin de sacar de el todo el provecho

posible (2).

<<E1 fin de la Universidad i de la ensenanza superior, es

esencialmente educativo», dice don Adolfo Posada; «es nece-

sario hacer de la clase de Derecho una especie de laborato-

ry, donde conayudadel metodo de observation i esperimen-
i

tal
,

sehaga veral alumno los misterios de la naturaleza de

las relaciones juridicas de todo jenero, procurando hacer

jugar sus facultades en el juicio i formar para si, en la me-

dida que pueda, la ciencia del Derecho>>.

Para realizar esta fecunda labor en la ensenanza i hacerla
i

cada vez mas intensa i provechosa, el profesor no solo com-

parte su ciencia con el discipulo, sino su metodo, ha dicho

Montefredini, refiriendose a la ensenanza superior alemana. 1—
(1) Los estudios de Derecho Penal se hacen en Italia para completar las

j

ensenanzas de la catedra, en las carceles i manicomios, en las causas crimi-
j

nales mismas, procurando observar a los delincuentes i dando al aprendi-

zaje «un caracter sicolojico i esperimental apropiados>>.

(2) «Debe metodizarse la participacion activa de los alumnos en el tra-

bajo escolar, dando a la ensenanza un caracter esperimentaL. (Juan Jose 1

Amezaga).

«E1 mismo caracter profesional que quiere darse a la Facultad de Dere-

cbo, como escuela de abogados, se opone a introducir el metodo realistao

esperimental). (Rafael Altamira).
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en-

ato-

ms’

«Creese comunmente —agrega aquel autor, en una de sus

obras

—

que el caracter practice* i personal es propio solo de

la ensenanza delas ciencias de la Naturaleza. Nada mas erro-

neo; porque el Derecho es materia tan practica, tan cognos-

cible, bajo muchos de sus aspectos por metodos intuitivos i

de observacion, como la Mineralojia i la Botanica».

La instruccion entra mejor por los ojos que por los oidos,

de tal manera que la ensenanza objetiva tiene que dar mu-

chos mejores resultados que la que se pierde en teorias i abs-

tracciones.

Asi, pues, ademas de los trabajos de seminario —de que

hablare a su tiempo —o en vez de estos, si no pudieran im-

plantarse, convrene hacer trabajar a los alumnos en ejercicios

analogos a los que son de practica comun en algunas univer-

s'dades alemanas (1), i que consisten en fijar temas para que

sean desarrollados por escrito i discutidos verbalmente des-

pues, bajo la direccion del profesor, i con su participacion en

aquellos casos en que esta se juzgue necesaria para el mejor

provecho de los ejercicios (2).

Estos estimulan en los alumnos el espiritu cientifico de

investigacion i los adiestran en el uso dela palabra i en el ma-

nejo de la pluma —elementos de trabajo en la profesion

de abogado —a la vez que les ensenan adiscurrir i argumen-

tar, afinando las facultades del raciocinio i la reflexion.

Por otra parte, los trabajos practicos cumplen la mision

de completar la ensenanza puramente teorica i espositiva de

las aulas (3).

m

(1) El ilustre profesor Ihering los practicaba en la de Gottinguen.

(2) Se da tal importancia a estos ejercicios de caracter practico en las

universidades modernas. que en la de Buenos Aires, por ejemplo, i tambien

en la de La Plata.no se adraite a rendir sus pruebas a los alurn-

i)03 que no hayan presentado una monografia durante el curso de la res-

pectiva asignatura. En cada catedra, la asistencia del alumno esta severa

i eficazmente controlada.

(3) *Todos aquellos profesores que merecen esto nombre.se empenan

porque sus lecciones, en vez deser puramente abstract.as, sean aplicada3'>.

Miguel Luis Amunategui. —«Estudios sobre Instruccion Publican).

Conforme con estas ideas, convendria hacer estudioa practicos de antro-

ANALES.

—

MAR. -A B. —13
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Con ellos, se despierta tambien el interes del alumno por

aprender, redoblando los efectos de la accion docente. I es

este aspecto del problema, de una respetable consideracion;

porque no se debe olvidar quela ensenanza es una funcion

social que se realiza mediante la cooperacion de maestros i;

discipulos, de profesores i alumnos; mediante la accion reci-

proca de unos i otros.

Si falta el concurso de cualquiera de los dos factores de

esta cooperacion, la funcion languidece o se paraliza; i de

aqui la importancia de conservar permanentemente la coac-

cion de ambos, alimentandola con el interes del alumno por

aprender i el amor del maestro por ensenar. I esta relacion

es la que asegura la productividad de la ensenanza.

Pasaron valos tiempos en que era preciso luchar con to-

da enerjia para que se abandonase la esplotacion de la memo-

riacomo campo del cultivo docente. La pedagojia ha hechoi

su obra, i los casos de ensenanza memorista son esporadicos.

En la del Derecho, sobre todo, produce resultados fatales

i

atrofia enteramente el raciocinio de los alumnos, acostum

brandolos a la simple tarea de retener formulas legales, gas-

tando eneste esfuerzo todas sus facultades i descuidando en-

teramente el cultivo racional de la mente i la comprension

de las ideas i del espiritu de las instituciones juridicas (1).

polojia criminal— por ejemplo— en ia catedra de Criminolojia i Ciencia Pel

nitenciaria, adquiriendo, para ello, los aparatos necesarios; visitar las prt

siones para estudiar, con los alumnos, a los penados; asistir con los estu,

diantes a los alegatos i hacerlos intervenir en las incidencias principales d'

los juicios criminales; hacer trabajos escritos sobre estas materias, etc. Eil

las clases de Economia Politica i Social i Derecho Industrial i Agricola

visitar los centros industrials i hacer trabajos sobre las observaciones qu 1

estas sujieran.

(1) «E1 espiritu no convierte la ensenanza en verdadero conocimiento sim

cuando se la asimila bien, i solo se la asimila bien cuando la comprenda

con perfeccion>>. (Valentin Letelier. —«Filosoffa de la Educacioro).

La habilidad que el profesor ponga en juego para ejercitar el raciocinio
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Con respecto a este vicio de la ensenanza, don Valentin

Letelier dice que, al presente, solo «imponen el estudio de

inemoria, aquellos profesores que, por falta de preparacion

oientlfica no tienen que ensenar, o que por falta de prepa-

racion pedagojica no saben ensenar».

«Nada debe llegar a la memoria sin pasar previamente por

el entendimiento», agrega el maestro, indicando, en una

frase, el orden en que ha de operarse el proceso de asimila-

cion consciente i reflexiva que es propio de toda ensenanza

ill ,
racional.

Sin embargo, no puede considerarse a la memoria come

:ii
, una facultad inutil en el aprendizaje. Ademas de que es ne-

cesaria para procurar la plasticidad de aquellas formulas

consagradas por la lei como unicos esponentes de una situa-

cion juridica, «sirve lahnemoria para conservar integras las

nociones adquiridas mediante el estudio racional).

ill
» Essu empleo unico, como medio de ensenanza, lo que debe

;i desaparecer para siempre de nuestras practicas docentes (1).

>e{ !
No de otro modo se consigue el desarrollo del espiritu cien-

li(.j
tifico i la posibilidad i fructiflcacion de los trabajos inves-

tigatorios.

cunscrito a la labor parcial de la clase. No se ban puesto

de los alumnos, en el curso de las clases, es de capital importancia, porque

dla tendera al desarrollo de sus facultades mentales i disciplinara el cere-

bro, ensenandolo a pensar. A esto hai que agregar las ventajas que el pro-

edimiento ofrece para la mejor intelijencia de las cuestiones abstrusaso

1 |° omplicadas.

(1) Sobre el apendizaje nemonico, la Asamblea Jeneral de Profesores de

a Universidad de La Plata, lorrmilo los siguientes votos:

«Debe metodizarse la participacion activa de los alumnos en el trabajo

'Scolar, dando a la ensenanza un caracter esperimental i utilizandose la

ueuioriacomo un factor secundario al servicio de la intelijencia-).

«La educacion me'ital es un axioma cientifico, i los mejores metodos pa-

a desarrollarla son la observacion i esperimentacion-).

actual, toda la ensenanza se ha cir-

II
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en practica otros medios de difundir los conocimientos i de

desarrollar las elevadas facultades dela mente.

La clase es uno de los elementos de la ensenanza, i en con-

secuencia, no se puede servir con ella sino un aspecto del pro-

blema docente.

Tiene, sin embargo, una importancia considerable; i por

eso es que no puede sernos indiferente, la forma de su desa-

rrollo, las condiciones de vida en que ha de realizarse i la!

calidad de los efectos_que debe producir.

El metodo empleado en la trasmision de los conocimien-

tos, la manera de desarrollar la clase, en una palabra, las

formas didacticas son esenciales.

I no se puede prescindirde la aplicacion de buenas formas,

didacticas, porque de ellas depende la calidad de !a ense-'

nanza, o sea, la naturaleza de sus efectos.

Una buena forma didactica, o mejor, varias buenas for-

mas combinadas, despiertan el interes de los alumnos por eli

aprendizaje, estimulan i concentran su atencion, provocan el

esfuerzo personal de cada uno, haciendolos encontrar un ver-

dadero placer en una tarea que, sin la propiedad del metodcj

para facilitarla, habria parecido fastidiosa i pesada, habria

esterilizado los esfuerzos del maestro, defraudado a los ins

truendos i malgastado el servicm docente (1).

La ensenanza, para que pueda ser enteramente racional

para alejarla, en lo posible, de to da acentuacion dogmatic;

—resabio del aprendizaje nemonico —es preciso hacerla vi

vir constantemente al calor de la provechosa actividad de

dialogo; en el cual, el profesor es uno de los interlocutores

(1) Segnn ia opinion de eminente filosofo Herbart, careoe de verdade'

ra importancia la ensenanza que «no excita la atencion de los alumnos

ne les inspira el deseo de saber mas i mas>>. A su vez, don Valentit

Letelier ensena que <.el maestro nesesita determinar en que forma i ej

que medida fatiga rnenos e inferesa mas el estudio al educando*.
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i elotro,cada uno de los alumnos indistintamente, escojido

altiempode pedir contestacion a la pregunta. Con esto se

eonsigue, ademas, mejor conocimiento de los prol'esores res-

pecto de los alumnos, jeneralizando su aceion, o sea, evitan-

do la particularizacion de sus ensenanzas.

Esta forma didactica arroja unprovecho mas jeneral, por-

que mantiene viva laatencion de todosi de cada uno de los

alumnos; estimula el afan de aprender, haciendo grata la

elaseila ensenanza.

Ademas, el interrogatorio constante, la forma dialogada,

pone al profesor en situation de conocer en cualquier mo-

mento los efectos de su ensenanza; i puede, por consiguien-

te, cuidarse de que lerinda todo los que tiene derecho a

esperar de la calidad de su labor educativa (1).

El dialogo, como medio de ensenanza es, indudablemente,

mui superior a la esplicacion seguida del profesor. Lo reco-

miendan con viva insistencia los distinguidos pedagogos se-

nores Posada i Altamira. Este ultimo exalta los efectos de

la ensenanza a su mayor provecho, si el profesor «dialoga i

oharla de una manera familiar con sus alumnos», acojien-

dose racionalmente al «metodo socratico» (2).

(1) Para tal fin, el profesor debe fomentar en los alum nos el espiri-

tu de duda, de tal manera que las objeciones heclias por ellos ven-

gan a demostrarle el grado de aprovechamiento de su ensenanza i los

puntos debiles u oscuros que presente, por falta de amplitud o de

claridad de su esplicaciones. I las objeciones dan la medida de los

efectos dela ensenanza, porque —cuando son bien intencionadas —van in-

variablemente dirijidas a aquellos puntos que no ban sido bien com-

prendidos o que no quedan suficientemente esplicados.

(2) «E1 sistema de preguntas i respuestas provoca interes i da vida

aun en una clase numerosa'>.

«A los ninos i a los jovenes es necesario mantenerlos en continua

atencion, i esto no se eonsigue sino por medio del dialogo, dialogo en

que uno de los interlocutores permaneee siempre el mismo, el maestro,

i en que debe ser el otro, todos o la mayor parte de los alumnos de la

clase, sucesivamente>.

(Domingo Amunategui Solar .
—La ensenanza del Estado).
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*
* *

Hai fuerte necesidad de insistir en la conveniencia prac-

tica de hacer preguntas a 16s alumnos durante la clase,

preguntas que —como ya se dijo —se han de dirijir al con-

junto, para que todos piensen; para mantener alerta la

atencion de todos i evitar que las noticias deportivas o la

seccion politica de los diarios, o la sucesion de pensamien-

tos del todo ajenos a la clase, vengan a hacer completa-

mente esteril la labor del maestro; porque sucede que

este puede haber disertado con admirable elocuencia i eru-

dicion para si mismo i uno que otro alumno; el resto del

auditorio no oye
,

i si oye, no entiende: la atencion espon-

tanea se inclina, por su misma condicion, a cambiar cons-

tantemente de objetivo; la imajinacion juvenil es inquieta

i revoletea sobre mil cosas ajenas a la clase, si no se consi-

gue atarla con la cuerda dorada de su interes por la mate-

ria que pretende atraersela. La atencion indisciplinada no

logra contraerse sobre una cosa, sino despertando su espon-

taneidad por medio del interes. La distraccion, el cansancio

i la fatiga, enemigos poderosos de la atencion, dejan sentir

mas pronto i con mayor intensidad sus efectos desviatorios,

en aquellas clases que languidecen en la monotonia de la

disertacion unica; en la cual los alumnos son elementos pa-

sivos, i cuyo provecho, cuando no es nulo, es insignificante,

es miserrimo (1 ).

La interesantisima funcion de ensenar en clase no puede

limitarse al rol activo de que el profesor esplique i a la pasi-

vidad deque el alumno atienda (2).

(1) «La clase del todo perfecta debe despertar en los educandos !

preparados fa 1 interes que no falten nunca a las clases i que las en-

cuentren siempre mui cortas i amenas->. (Benito Salgado Astorga.

—

«La ensenanza del T)erecho»).

«Torla ensenanza pesada impone un desgaste inoficioso de I

atencion i de esfuerzos que el maestro debe evitar>>. (Valentin Lete- !

lier).

(2) «La esposicion oral, armonizada con el procedimiento socraticos, es en
j
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<<E1 rasgo tipico de la orientacion universitaria moderna
—dice don Ernesto Quesada, distii.guido profesor i publi-

cista arjentino —es reducir a su minima espresion la pasi-

rni concepto, el medio adecuado para ensenar en el grade superior. . . .pero

en la ensenanza del Derecho, en todas sus ramas, principalmente en las

filos6ficas, el metodo socratico debe predominar. Verdad es que en las ramas

positivas e historicas tambien cabe, i no poco, ese metodo, en cuanto signi-

fica el trabajo personal del discipulo-).

«La practica demuestra las grandes ventajas de este trabajo personal.

Basta solo fijarse en la apreeiaeion que por lo comun forma el alumno de

lo que en la catedra donde no hai tal trabajo, se le ensenao.

«No creo que sea dificil recordar a todos la idea que se llega a tener de

6staen la jeneralidad deias aulas; se va considerando cuanto se ove en la

clase, por la sola obligacion que se impone de saberlo tal cual en la clase se

dijo, como cosa aparte del mundo i de larcalidad, sin mas utilidad para la

vida que la mediata en cuanto significa lo necesario para cojer un titulo

profesional i tener una carrera».

«En cambio, observese el efecto que bace al alumno acostumbrado a la

rutina tradicional una pregunta sencilla, en la que se le pide su pensamiento

propio sobre un asunto cualquiera. Al punto se aturde; pero luego que al-

canza lo serio de la pregunta i ve que puede perfectamente contestarla sin

necesidad de muletas, siente vei dadera satisfaccion. Para ello, claro esta,

se necesita cierto tino, a fin de poner la cuestion en forma tal que no sea

completamente nueva al interrogado, i esto puede hacerse siempre en el

Derecho, por lo universal i practica que es su idea. Ninguna de sus deter-

minaciones esenciales es absolutamente desconocida del discipulo, como no

loesdeningun hombre. As' que, contando con ese conocimiento que de

fuera de las aulas trae, basta solo insistir, excitando la atencion. poniendo

en prensa las facultades discursivas para que el mismo discipulo vaya inves-

tigando conceptos, formulando ideas, i al fin constituycndo la ciencia por

propia reflexion i sin necesidad de poner una valla entre la catedra i el

mundo, abriendo un abismo entre la ciencia i la vida>>.

«Promover i educar la espontaneidad de las facultades intelectuales en

la investigacion; ensenar a discurrir, segun estos por cuenta propia i a va-

lerse sin esperar la necesaria ayuda de otros i ademas mostrar la intima

esencial compenetracion de la ciencia i de la vida, por esa manera de

concebir la primera dentro de lo que vulgarmente se comprende i se ve en

la segunda: he ahi, sin duda alguna, los elevados propositos de la ensenanza

profesiona', cualquiera que ella sea. I eso se puede lograr, en cuanto al De-

recho, mucho mejor que por la esposicion escueta i lisa de resultadosde

una indagacion anterior, por la continua aplicacion del proeedimiento posi-

tivo i practico que se indica->. (Adolfo Posada. —videos Pedagojicas ino-

demaso. Sobre la manera de ensenar en la catedra).
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vidad de los estudiantes i elevar a su maximo su colabora-

cion>>.

La Universidad moderna necesita alumnos activos i no

meramente receptivos.

«Hoi seria un contrasentido inadmisible al criterio de la pe-

dagojia univefsitaria —agt'ega el autor citado— esponer esclu-

sivamente el profesor durante meses i meses, su materia, desde

la catedra, sin proourar el trabajo activo delos estudiantes,

sin hacerles investigar, sin hacerles practicar un estudio pro-i"

pio e intensivo: aquelle- seria apelar sencillamente al memo'
rismo de los oyentes, sin ejercitar sus facultades criticas. —
Por eso el sistema de seminario domina la ensenanza cada

dia mas, haciendo quecada asignatura tenga locales propiosl

jenerosamente dotados de todos los elementos de estudio, i,

exijiendo que cada estudiante trabaje activamente, de modo
que la accion del profesor sea individual i personals

Toda esta ensenanza practica i esperimental se completa

con visitas a los establecimientos penales, oficinas adminis-

trativas, tribunales, establecimientos industriales, etc., co-

mo las acostumbran, con sus alumnos, los profesores italia-*

nos i alemanes.

<<Es necesario procurar en todo la observacion metodica

de las instituciones i de los hechos<>, ha dicho Duthoit.

Asi se despierta interes cientifico i se mata la perniciosaj

influencia de los juicios aprioristicos, que son, al fin, prejui-

cios, i se educa a los alumnos en el trabajo personal i en la;

observacion, que es una de las mas delicadas labores del

maestro (1).

El profesor Altamira, en su clase de Historia del Dereeho,

procurando hacer efectivos la colaboracion de los alumnos en

la ensenanza i su trabajo personal i directo, los obligaba a

sacar resumenes escritos de las materias tratadas, que lue-

go se leian en las clases, i se discutian al calor de una pro-i

(1) «Es mas digno de preferencia el catedratico universitario que sabe in-

( teresar a sus disclpulos i da-rles participation en sus tareas investigatorias->.

Valentin Letelier. —Filo.sofia de la Education).
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vechosa actividad que estinnilaba vivamente el entusiasmo

delos estudiantes por las tareas del aula.

i
'

*
ej |

* *

.

(l (
j

He insinuado ya los inconvenientes que para el buen re-

J sultado de la ensenanza, para su mayor provecho, presen ta

el sistema de disertacion unica, estilo conferencia.

o'
I he de agregar, aun, algunas palabras, que bien lo mereee

_j
el asunto.

da
La conferencia tiene un efecto superficial, momentaneo:

)J pasa por los cerebros como una saludable brisa de ilustracion,

!

que refresca, apenas, sin dejar una impresion fuerte i honda.

Esto es cuando el auditorio escucha con interes, cuando

pone en ello toda su atencion. En la clase, el alumno jeneral-

a |
mente escucha con cansancio, fatigado o distraido con otras

J preocupaciones; la atencion se contraepor algunos instantes;

J luego despues vuela a posarse en asuntos mas gratos a la

jj imajinacion.

Para la mayor parte de nuestros estudiantes, la clase es

ok un suplicio que se trata de evitar a toda costa: <;prueba?:

nuestra aficion incontenible a celebrar toda clase de aniver-

h .j
sarios i de acontecimientos con la indispensable «capeada>>

a clase.

5

Puede que la conferencia sea un buen medio educativo; pe-

ro para instruir solidamente, no es eficaz.

La forma disertativa tiene el grave inconveniente de que

somete al alumno a un papel de pasividad absoluta; lo trans-

forma en mero receptaculo de ideas i doctrinas que el profe-

sorimpone con el vasallaje del dogma, o que deja a la pere-

t

za e irreflexion de espiritus que no ban despertado a la vida

superior del estudio racional i de la meditacion, porque nose
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les ha disciplinado en el ejercicio de sus facultades superiores.

La virtud que la forma disertativa tiene de suministrar

mayor suma de conocimientos en menor tiempo, es una ven-

taja pequena al lado del gran numero de inconvenientes gra-

ves que la inutilizan para la ensenanza i que hacen que sus

resultados sean nulos o insignificantes.

<<No hai que esperar que las conferencias dejen un residuo

mui considerable de nociones en la intelijencia de los oyen-

tes: en los espiritus poco preparados soto tiene eficacia la en-

senanza que se repite'),^ensena don Valentin Letelier, conse-

cuente con aquel principio didactico que hace de la repeti-

cion una condicion casi indispensable del aprendizaje.

I Sales agrega, que la tarea de la esplicacion seguida de

la leccion por el profesor, en forma de conferencia, es mas

bien un medio de propaganda, queun procedimiento de en-

senanza, sobre todo si se la emplea unica i esclusivamente.

Por su parte, Giner de los Rios asegura que el monologo

diario del profesor pone un abismo entre el i sus alumnos.

Un profesor que asi ensena es una especie de libro abierto

acierta bora de] dia, i para lecturas, esta la biblioteca, un

elemento de los tres que deben constituir nuestra ensenanza

del Derecho: los otros dos son la clase viva, dialogada, co-

munion de todos losmomentos de profesor i alumnos; i el

trabajo practico, personal i directo del instruendo, la labor

investigatoria, cientifica i profunda en el seminario.

El monologo se esplica menos en la ensenanza, desde que

la imitacion de Aristoteles, en la catedra, resulta hoi un

verdadero anacronismo. Las otras causas que impusieron el

monologo, para ensenar, han desaparecido, o es necesario

que desaparezcan. Ni nuestros profesores se ven obligados,

por habitual tendencia, a reproducir en la clase el metodo en

queellos aprendieron; ni tienen el <<orgullo de la profesion»

queaconseja la forma solemne del monologo en el aula para

lucir las tonalidades de la elocuencia o las riquezas de la

erudicion; ni puede seguirse dando la ensenanza a cursos tan
j

numerosos que en fuerza de ser tales, llegan a ser anonimos.
j
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El monologo favorece, de una manera especial, la esposi-

cion hinchada i hueca. —«Das ist blech» dicen los estudian-

tes alemanes del profesor que trata de ocultar en los rebusca-

mientos i brillanteces de la forma, los vacios del fondo.

La oratoria elocuente es impropia de un curso universi-

tario. Pierde con ella la claridad de la esposicion i la fe-

cundidad en las ideas. Puede deleitar, puede halagar los

oidos, puede tener efectos emotivos, puede arrancar un

aplauso sincero; pero no nutre fuertemente el cerebro, no ali-

menta el caudal de los conocimientos con la intensidad que

es dable esperar de unaclase en la cual campea el espiritu

dela ciencia juridica como formador esencial de la mentali-

dad de los discipulcrs (1).

«La falta de preparacion pedagojica impone el empleo

casi esclusivo del monologo, porque para ensenar disertan.

do, basta al maestro aprender de memoria las lecciones que

se propone dar a sus alumnos, en tanto que para ensenar

interrogando, necesita adquirir de antemano, en el arte, no

tan facil como parece, de formular las preguntas, una destre-

za que lehabilite para proporcionarlas al grado de desarro-

llo mental i a la suma adquirida de conocimientos>>,. . . «I hoi

mismo, cuando se sabe con perfecta certeza cuan poco edu-

cativa es por su indole esta forma didactica (la disertacion),

los mas de los maestros la prefieren en merito de tener para

ellos la doble ventaja de requerir menos preparacion i de

irnponer menos trabajo-) (2).

Solo se esplican las clases de un tiron, sistema conferencia.

en el caso de que los alumnos paguen al profesor (como en

(1) En un discurso pronunciado por el sefior Credaro - secretario de Es-

tado. a la sazon—en la Camara Italiana, decia: <<la gran leccion no sa-

tisface ya nuestras necesidades intelectuales. —El profesor universitario

debe descender de su sillon, mezclarse con los estudiantes i trabajar con

<dlos, guiandolos en sus trabajoso.

I luego pedia el Ministro que los profesores dleran a sus eursos toda

la actin' dad cientifica de los seminarios.

(2) Valentin Letelier. —«Filosofia de la Edncacion».
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Alemania, por ejemplo), i este considere que les debe todo

sutiempo i que no puede distraerlo en interrogatorios, dia-

iogos i esplicaciones complementarias; pero esto es mas bien

una cuestion de delicadeza personal, que no una buena for-

ma didactica (1).

Todo lo dicho en favor de la forma dialogada, no significa

que la esposicion oral del profesor deba desterrarse absoluta-

mente del procedimiento docente. —Ella es elemento necesa-

rio a los efectos de la funcion educativa. —Lo que se debe

desterrar es su empleo unico como medio de ensenanza.

*
* *

El aprendizaje del precepto legal como base de la ensenan-

za, parece ser inconveniente, porque se pone al alumno en

frente de una abstraccion, de una jeneralidad dificil de en-

'

tender i de retener. T alvez si seria mas provechoso que el pro-

fesor empiece por esplicar el precepto legal, por desmenuzar-

lo, por descomponerlo, por hacer que todos lo entiendan i

que se penetren de las ideas en el contenidas (2); i despues
;

de este examen analitico, i como «iiltima mano>> de la ense-
'

nanza, quizas si seria conveniente ir al aprendizaje del pre-

(1) Sin embargo, en Alemania no se conciben los cursos puramente

orales, segun lo advierte el seiior Alejandro Fuenzalida en su libro «La

ensenanza en Alemania').

(2) En este verdadero proceso de profundizacion del sentido de la

lei, convendria promover con preguntas las ideas de los alumnos i exi-

tar su asociacion sobre la materia en estudio, aprovechando de los co-

nocimientos que ya posean para concurrir con el profesor en el analisis

propuesto. Laboriosa tarea es esta, pero esta llamada a producir tan ex-

celentes resultados en la ensenanza para desenvolver la individualidad

del estudiante, dar ancho campo a la espontaneidad de su espiritu, erijir

una especie de solidaridad entre profesores i alumnos por los resultados

de la labor, que cualquier sacrificio que se haga por realizarla cumplida-

damente, ba de colmar todas las espectativas. I bueno es no olvidar la

importancia que cada dia adquieren todos aquellos procedimientos que|

van encaminados a obtener, de la funcion docente, el mayor rendimiento

1

posible.
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cepto legal. I si se quiere grabarlo en la memoria para enri-

quecer el lenguaje juriclico de los alurnnos, es seguro que la

posesion de las ideas ila comprension absoluta de todo el

ha de hacer facilisima la operacion de la facultad retentiva.

Gonocidos los detalles, es tarea facil i agradable asimilar el

conjunto i posesionarse de el con la solidez que es propia do

toda buena ensenanza.

Se puede decir, casi sin el temor de caer en un yerro, que

en la ensenanza en que es preciso desentranar el espiritu, el

sentido de la espresion del Derecho, como cuando se estudia

la lejislacion positiva —el Codigo Civil, pongo por caso —pa-

rece indispensable emplear el metodo analitico (1), para es

purgar, profundamente, el precepto legal; iluego que queden

establecidas las ideas fundamentales, completamente escla-

recido el sentido de la lei, viene, entonces, la sintesis, el tra-

bajo de conjunto, la presentacion del sistema legal que permi-

teadvertir, claramente, la fisonomla completa i acabada de

las intituciones juridicas i de las creaciones de la lei.

El estudio de las formulas legales, i en jeneral, de todas

las cuestiones dificiles, parece oportuno hacerlo por medio de

analisis i sintesis, combinando un sistema que despierta en

los alurnnos su aficion por los estudios serios.

La sintesis precisa, confirma i pone en relieve las ideas i

los principios desenvueltos en el analisis.

Se ocurre al pronto que tal metodo produciria un prove-

choso efecto de nivelacion en el caudal de conocimientos de

la jeneralidad delos alurnnos, nivelacion dirijida a aumentar

la competencia de todos sin sacrificar la de ninguno.

Actualmente, ocurre lo contrario.

(1) El procedimiento analitico es siempre un procedimiento espansivo i

litre; es, por lo demas, el procedimiento de que la ciencia se vale para hacer

8us investigaciones mas profundas, como quiera que obra siempre sobre el

conocimiento de las cosas. destruyendo todo lo que no sea verdad racio-

nal, concienoia pura.
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De cada curso, se pueden senalar solo unos pocos alum-

nos bien preparados, o que han estudiado algo (los que por

si mismo, han procurado formarse i tienen esplritu de estu-

diar por saber, i no unicamente por «pescar' un tltulo). Los

demas alcanzan una preparacion mediocre, insignilicante o

nula: sin embargo, todos llegan a ser abogados i entran ala

lucha por la vida con la misma patente de sabiduria.

Pero aunquela laboreomprensiva se realicecon aquellaes-
;

crupulosidad i sus efectos se presientan tan halagadores, pre-

ciso es que no nos atengamos a ella sola en el aprendizaje

de las materias que constituyen nuestra especialidad, i que

tengamos siempre presente que «el estudio meramente exe-

jetico de las leyes, destinado por naturaleza a desentranar

su sentido actual i a fijar sus aplicaciones lojicas, no basta,

en manera alguna, a fundar la comprension cientifico, del De-

recho, la cual supone, como condicion indispensable, el cono-

cimiento de las causas sociales del desarrollo juridico» (1).

(1) Es necesario ensenar la lei en su relacion fundamental cen el Dere-

cho, para poder haeer en la legislaeion positiva las reformas que las nece-
j

sidades sociales reclaman para su satisfaccion. La lei es solo un Dereeho

aparente que no siempre suele ser espresion del Dereeho cientifico a que
j

toda organizacion social debe llegar para procurarse un rejimen legaJ
;

iracional i lojico en el cual aparezea enteramente eliminado el mero arbi-

rio del lejislador, como fuente juridica. El doctor Amezaga, de la Uni.

versidad de IMontevideo, al recomendar. con un encarecimiento mui lau-

dable, el estudio cientifico del Dereeho, proponia <<abandonar el sistema
,

exejetico de comentarios a los articulos de la lei», con el objeto de seguir
j

<‘un plan mas racional que permita estudiar cientificam°nte las institu. i

ciones juridicas>>. Esta tendencia no supone el abandono completo de la

Li positiva en el estudio del Dereeho. Ha de destinarsele todo el tiempo

necesario a su comprension i aprendizaje.

<En la ensenanza, el peor de todos los sistemas es el que sigue paso a
j

paso el Codigo», agrega el profesor citado.

Sus efectos son desastrosos.

Capitan (eatedratico de Paris i antes de Grenoble) condena tal pro-

cedimiento, diciendo que con el «las ideas jenerales se borran, desapare-
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I

III

Alesponer lijeramente, con toda la brevedad exijida por

la indole de este trabajo, las condiciones mas favorables al

desarrollo de la ensenanza, en uno de suselementos, la clase,

quedo espresada la conveniencia de tonificarla funcion do-

eente con trabajos especiales de caracter practico, en los cua-

les se haria de la investigacion personal i directa del alumno,

el mejor complemento de la labor escolar.

I asi es como se planted la conveniencia de establecer entre

nosotros la institucion del seminario (1), como parte inte-

grante del sistema de estudios.

oen para no dejar subsistentes mas que la interpretation estricta i recta

del testo legal; la esposicion de las teorias de con junto que proyeeta

una luz tan viva sobre las diversas partes del organismo juridico no en-

cuentra acomodo, i cesa poco a poco de ser presen tada. Las nociones mas

diversas
;

menos vinculadas, se encuentran accidentalmente reunidas; otras,

por el contrario, a pesar de existir en ellas una relacion de parentesco

indiscutible, se encuentran colocadas en categorias diferentes, i el espi-

litu, confundido en un camino lleno de dificultades, pierde de vista el

punto de partida i el punto de llegada, se estravia en medio de los

obstaculos, sin poder percibir los lazos de union de las diversas institucio-

nes juridicasj).

Por lo demas, la ensenanza que en su desarrollo sigue pedestremente

el articulado del Codigo, corresponde a la epoca primitiva de esposi-

cion de la ciencia juridica.

Troplong hizo ya su epoca en el Codigo Civil Frances, interpretando

cada uno de sus articulos.

Nos encontramos, aliora, en los tiempos de Aubry i Rau i de Bufnoir .

Enseiiemos, entonces, el Derecho Civil, lojica i cientilicamente, tal

como corresponde a los adelantos del periodo en que vivimos i al con-

cepto que se tiene del Derecho i de su ensenanza.

(1) No nos asustemos del nombre. —En Alemania se Hainan tambien

prdcticas; conversations class, en Inglaterra (Cambridge fue su cuna i See-

lev su creador); en Francia se les conoce bajo la denominacion de con-

ferencias. —Si en Chile los llamasemos reformatorios no cometeriamos un

desacierto: quizas si, una perdonable indiscrecion.

Thiersch fundo en Alemania el primer seminario de investigacion

.

En Chile, i en la ensenanza del Derecho, el primero que ha dado a
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Este medio de ensenanza ha sido especialmente estableci-

do, en otros paises, con elobjeto de evitarlos inconvenientes

del metodo deductivo (1) i de esposicion pura, jeneralment

usados en las catedras universitarias, i a fin de dar intensi

dad cientifica ala ensenanza e individuabdad al estudiante, 1

al hacer su preparacion en el aula. En esta clase de activi

dades, el triunfo dela labor individual es un medio de re

cojer beneficios para la sociedad.

El seminario es, detodas las instituciones de ensenanza.

la mas perfecta; la que mas poderosamente influye en la for-

macion del habito de pensar por si mismo; la que mas fuer-

temente estimula la <<actividad cientifica».

En el seminario, los estudiantes bacen obra mui personal,

que viene a destruir, o por lo menos a aminorar, los efectos

perjudiciales dela pasividad en que la imajinacion de aque-

Uos yace durante las lecciones oidas, unicamente, de labios

del profesor-conferencista, que no dialoga con sus alumnosi

que se limita a hablar, continuamente, los cuarenta o cin-

cuenta minutos que dura la clase.

Sybel dice de los seminarios que constituyen el «alma de

las universidades».

Organizan la labor comun de profesores i alumnos, i la

sirven en la forma mas eficaz que, hasta hoi, haya podido

idearse.

su catedra el sentido de las enseiianzas de seminario, es el profesor de

Derecko Administrative, en nuestra Escuela. don Moises Vargas. Para

el, las felicitaciones mas sinceras del autor de «Los Estudios Juridico So-

ciales>>.

(1) «La falta de preparacion profesional se debe principalmente al

metodo empleado en la ensenanza. que es esclusivamente teorico i deduc-

tivm. (Benito Salgado Astorga, «Reforma de la ensenanza del Derecko»).

«E1 metodo deductivo como unica fnente de estudio racional de las

leyes, puede darse por fracasado->.

«E1 procedimiento inductivo con viene sobre todo en la ensenanza uni-

versitaria, porque para sus catedraticos, que carecen en jeneral de pre-

paracion pedagojica, no hai ni puede haber mas metodos didacticos que

los metodos investigatorios». (Valentin Letelier. —Ob. cit.)
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I que efectos produce la funcion educativa e instructiva

que se desarrolla en los seminarios?

El alumno se forma intelectual i moralmente en la salu-

dable atmosfera de un«trabajo mas serio i hondo», i recibe

una «preparacion cientifica, solida i firme>>.

Dentro del rejimen austero de las ideas que he espuesto en

el trascurso de este trabajo, el seminario resulta ser ideal

para la ensehanza del Derecho.

En Alemania, fueest-e sistema el queprodujo el efecto de

hacer salir a las Facultades Juridicas de la postracion i deca-

dencia que obligo a los pedagogos alemanesa olvidarlas ente-

ramente, al cantar —-con razon sobrada —las alabanzas de

la instruction publica de su pais.

Era aquel un prudente olvido.

Hoi, gracias a la instituccion de los seminarios, primero, i

al efecto de otras saludables reformas, despues, ya no se guar-

da el silencio que anos atras se guardaba. La ensenanza del

Derecho goza de predicamento respetable en las excelencias

le la instruccion superior alemana.

!
‘ 5 «E1 fin que persigue el seminario juridico es iniciar a los

istudi antes en el trabajo cientifico personal, por medio de

jercicios exejeticos, historicos, i la preparacion de investiga-

p

iones cientificas orijinales».

,j-.. Con este objeto se establecieron en Berlin. I en Breslau,

einiciaron, paraservir el proposito de excitar a los estu-

*4 iiantes a profundizar las materias que les han sido ensena-

as ya, mediante los ejercicios siguientes: «exejesis sobre las

uentes del Derecho, solucion de cuestiones de Derecho prac-

ico, redaccion de trabajos escritos, conversacion acerca de

c is diferentes ramas de las ciencias juridicas*.

(1*1 El seminario esta reservado para los estudiantes regula-

rs,
i puede dividirse en cuantas secc-iones o ramas sean ne-

'sarias al fin de la ensenanza.

iNALES.-MAR.-AB. 14

V



532 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

Necesita su sala especial i su pequena biblioteca; i en ai -

bas se desarrolla una labor que erije al seminario en \i

«centro de trabajo cientifico» que vive en completa autonr

mia i entregado a una existencia llena de laboriosidad i ai-

macion.

jContrasta un poco el seminario este con la vida i la lata

de nuestra Escuela de Derecho!

Tienen, ademas. los seminarios, un fin social. Posada die

de ellos que son verdaderos «talleres>>, donde empiezan u

preparacion los futuros sabios, la jente nueva, esperanza

porvenir de la ciencia i de la cultura patria.

En el seminario se trabaja personalmente. El estudiaijle

tiene ocasion de poner en actividad todas sus facultades (i).

Abandona, pues, completamente, esa actitud pasiva a

que lo mantiene el sistema actual de ensenanza por todoi

tiempo que duran los estudios. Vive asi en un ambiente jki

que pueden advertirse las palpitaciones de una «enseiiarja

seria i fecunda» (2).

En los seminarios alemanes, ademas del trabajo ya eml-

ciado, se acostumbra, como materia propia del aprendizae

hacer comentarios directos de los testos legales, solucionf

por los alumnos, cuestiones practicas, en forma de convr

saciones, en que cada cual puede i debe desarrollar sus 4-

cultades.

Para exaltar labondad dela ensenanza dada en los seri-

narios i sus similares, tiene Posada una espresion que p
puedo menos que reproducir. Dice el distinguido maesp

(1) Los dos principals objetivos del seminario son: profundizar loslfi-

tudios i desarrolla la actividad i el trabajo personal de los alumnos.

El seminario esta destinado, preferentemente, a <<perfeccionar la

truceion cientifica» propiamente tal; pero la indole practica de su trla

jos favorece grandemente la enseiianza profesional.

(2) En esta labor intensa del seminario, la direccion amistosa del

fesor debe producir el efecto de favorecer la tarea de la indagacion

sonal, base inamovible de este sistema de ensenanza. I digo ensenai)a.

porque instruye i educa: forma las dos supremas enerjias que ennoblece

vida superior del hombre: la intelijencia i el car deter

.

la
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que los seminarios, con su especial organizacion, o con los

procedimientos en ellos ernpleados, se implantan en todas

partes con creciente creditor <<i no puede suceder otra cosa

en cuanto sc pretende dar a la ensenanza un car deter educativo

i se aspira aobtener de ella algo mas que hombres pedantes

l a

u cargados de datos
,

habladores i poco serios>>.

En las universidades austriacas, la institucion de los se-

minarios es un organismo de la ensenanza olicial. Asi lo deja

establecido Lyon-Cahen, al estudiar la organizacion de las

Facultades de Dereclio i Ciencias Politicas en aquellos centros

de instruccion superior. I hai que advertirque, en la opi-

nion de algunos autores, es Austria el pais mas receloso de

todo cambio en materias de ensenanza.

En Francia se ban constituido los llamad os grupos de Lra-

bajo (1) en los que se persigue el finpractico de completar la

ensenanza que se da en clase, maxime cuando en esta todo

se reduce ala sola esplicacion del profesor.

Las confer encias prdcticas miran a un objeto analogo al

que se persigue con la institucion de los seminarios. En ellas,

se plantea el estudio i resolucion de cuestiones que estan

directamente relacionadas con la «vida diaria del Derecho», en

trabajos escritos, sobre t.emas dados por el profesor i que se

discuten, despues, en comun, entre esteilos miembros de la

es
(1

ra

3 do

ite

nan

enuj

;onv

5US

sen

i

se

(1) Ademas de estos grupos de trabajo, tiene la ensenanza francesa,

a su servicio, la accion interesantisima i fecunda de las «conferencias de

aplicacion>> i de las «conferencias de revision e interrogaciono, Rediicen-

8e estas a la <, labor corn part ida por el profesor con sus alumnos respecto

a asuntos mui conoretos, tratados ya en los cursos fundamentales, i que se

celobran una vez por semana durante el periodo de la escolaridado.

Las conferencias de aplicacion van encaminadas a la resolucion prac-

tica, al tratamiento aplicado de las cuestiones desarrolladas en teoria

durante las otras fases de la ensenanza. —(Ver Leopoldo Palacios. —Uni-

vn iidades Populares).

Cont'orme con estas ideas, convendria, entre nosotros, el senalamiento,

i
tl

on cada eatedra, de horas fijas i obligatorias para ejercicios o trabajos de

aplicacion de las materias prolesadas en ella. Digamos, por cjemplo. lia-

cer clase los dias Liines. Martes, J neves i Viernes, i destinar los Micrco-

les j Saba do a trabajos practices o de seminario.

,

it

ill Bl
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conferencia; o bien en disertaciones que el" maestro diri j

i pone erila saludable actividad de un debate serio i ordd

nado (1).

Enresumen, la ensefxanza del seminario consiste en e

aprendizaje real i efectivo, que se basa en el contacto direc

to con la cosa que se desea estudiar, de manera tab que e

alumno <<trabaje activamente», que ponga sus cfacultades ei

accion>>, i que por si misrno adquiera los materiales que nece

sita para edificar las conclusiones a que lo 11 even sus inves

tigaciones cientificasjiersonales i directas.

Las fuerzas del espiritu se desarrollan con mas vigo

cuando se disciplinan en el trabajo esforzado de enderezars

por el camino dela verdad, despues de veneer el atractiv<

de muchas sendas enganosas, concurrentes a disnutarse e

dominio del hombre.

Insistir mas en la necesidad de dotar a nuestra ensenanz

del Derecho del indispensable complemento a que me h

venido refiriendo, pareceria una cargosa redundancia.

Ahora bien, si por ese apocamiento de nuestras aptitudes

enerjias en presencia de todo problema hondo i trascenden

tal, o que implique una alteracionde los habitus corrientes(2)

no se implanta el rejimen Salvador, aquel metodo ausilia
dem

mi

(1) Estos trabajos practicos son de curso normal en las universidade

europeas i arjentinas, i tienen el merito de dar a la ensenanza un caracte

personal idirecto que la liace rendir su mas alto coeficiente de productiv

dad.

En algunos institutos superiores de Francia, se les destinan dos boras cad

semana: una para correjir los trabajos de los estudiantes (devoirs), i la otr

para realizar la labor propia de la conferencia (trabajos investigatorios

discusiones, lectura i comentario de autores, procedimientos pedagojicos

etc).

(2) «La costumbre de vivir bajo un rejimen especial de estudios desd

kace muchos auos, ka concluido por kacernos ver ese rejimen como lo u a

natural i lojico, dificultando toda idea de reforma i liasta la percepcion de la

cuestiones que el mismo orden actual de cosas suscita>>. (Rafael Altamira)

Beni
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jjj
i complementary de la ensenanza; que se de, entonces, a las

u catedras, «el sentido de las enseiianzas de seminario>>, como

lo liace el profesor Altamira en la suya de llistoria del Dere-

J olio, i como lo pedia a los profesores italianos, el senor

JCredaro, en un discurso que pronunciara, el pasado ano, en

,

e
|]la Camara Italiana, desde su splon de Ministro! de Instruc-

J cion Publica.

IC
J El ideal para nuestra ensenanza es que cada catedra sea

es
.un centr.o de educacion e instruccion juridicas, teniendo

siempre a la vista el concepto quede cada una de estas fun-

(l(l|
cpones tiene don Valentin Letelier, cuando estima que «en-

1]se
senar lo mas posible es el empeno de la instruccion; ensenar

|V(| f
omejor posible es el de la educaciom.

eel

*
*i*

Materia mui interesante es la proposicion de temas a di-

ucidar, que den por resultado romper la apatia que por dis-

Jurrir formalmente sobre las cuestiones de sus estudios, es

an comun entre los alumnos, con gran perjuicio para el

lesenvolvimiento facil i solido del raciocinio, que taiito ha
^ S1

le servirles en el ejercicio de la profesion.

'N I aqui es donde tendrian complete aplicacion las sesiones

S P) icademicas del Centro de Estudiantes de Derecho (
1 ), con

isistencia obligatoria para los alumnos i con la carga de

•resentar cierto numero de trabajos escritos (2) que figura-

m,

e he

racle

ictivi

la oil

.1 Hi

(1) Cuando el autor de esta Memoria ocupo la presidencia de la institu-

ion estudiantil citada, echo las bases de una «Academia Juridica», bajo la

abil direccion del distinguido profesor de Derecho Constitucional, don

lcibiades Roldan, precisamente con el objeto de facilitar la practica de

i espresion oral i escrita, por medio de debates i conferencias sobre

;oji» lestiones de Derecho i Ciencias Sociales, i de preparar a los estudiantes

l todo aquello que ha de servirles para la labor profesional.

(2) Es mui conveniente el trabajo escrito. Fuera de las ventajas que ya

han anotado, tiene la de obligar al alumno a un mayor gasto de cuida-

3 i atencion, advirtiendo, de paso, que la reponsabilidad del autor de cada



536 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

rian entre los elementos que se habrian detomar en cuent:

para calificar la aplicacion i competencia del alurrmo, pari

ajustar su hoja de servicios i determ inar su promocion a

curso respectivo. o resolver la recepcion de unexamen espe

cial. Estas Academias se llevarian a cabo bajo la direccioil

del personal docente i con su concurrencia. I podria estable

cerse respecto de ellas la dacion de «certificados de asiduidad

que habrian de ser considerados como antecedentes de 1.

laboriosidad del estudiante.

La importancia de esta labor es evidente, si se consider

que la «Academia Jurldica» tendria por objeto dirijir los ejei

cicios que los educandos hagan en los Tribunales, adiestrar

los en el arte de la espresion oral, i desarrollar en ellos aquc!

lias aptitudes practicas, sin las cuales «el alumno mas intel

jente, mas estudioso i mas aprovechado puede fracasar po

completo».

Los llamados ejercicios prdcticos resultarian para nosotro

de verdadera utilidad profesional. Gonsisten ellos en la pr(

posicion de casos concretos, de indole juridica, que el pr(

fesor somete al estudio de sus alumnos, incitandolos a reso

verlos mediante la aplicacion de las disposiciones legales

teniendo en cuenta las norrnas establecidas por la jurispri

dencia.

El profesor no tiene en ellos otro papel que el de dirijir L

tareas de los alumnos, guiar sus soluciones i ayudarles e

el trabajo de argumentacion i fundamento de los resultad

a que se llegue mediante el procedimiento i.ndicado.

Estos ejercicios practicos merecen ser considerados con

un elemento importante para justipreciar la labor delos e k

tabajo puede ser mas facilmente perseguida; da lugar a la fortuacion

un verdadero acopio de materiales interesantisimos para el progreso de It

estudios i aun de la ciencia sobre que ellos recaen.

mb

a

mo h

to. I

tndei

iriam

yleod

tei[(

stale

u bit
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tudiantes i calificar el grade de su competencia i preparacion

en este aspecto dela ensenanza.

’ IV

' Se ha dicho ya, en el curso de este Capltulo, quela Biblio-

l( j
>

teca es un elemento de los tres que deben constituir ruiestra

|,
t

ensenanza del Derecho.

I as! es, en efecto. La biblioteca es un elemento necesa-

I

rio i de los mas apropiados para la ensenanza, i constituye

jer-j

una fuente complementaria del aprendizaje. Su uso constante

r|i
contribuye a la formacion de individualidades, llamadas,

^

por las influencias del medio en que se han formado, a ejer-

, i;
cer un papel directivo en la organizacion de las mas delica-

,

das funciones sociales i en la elaboracion de los planes mas
progresistas en quepuede desenvolver sus enerjlas i desarro-

llar su vida misma, la colectividad nacional.

(Hagamos que triunfe la labor individual. Es un medio

poderoso —i se diria el unico —de recojer laureles inmarcesi-

bles para la sociedad. La eficiencia de cada uno de los ele-

trosjmentos hace la fuerza i la capacidad del conjunto).

proj Debe entenderse que la biblioteca es uno de los <<instru-

pro mentos de trabajo mas indispensables en toda Universidad»,

’esollcomo ha dicho, con toda exactitud un escritor distinguidi-

afe simo. I son las universidades escocesaslas que mejor com-

spni-prenden el alcance de esta verdad fundamental: i bien pal-

mariamente que lo prueban, dotando a sus bibliotecascon la

jit la

les e:

esplendidez que solo un Carnegie sabe estimular.

Cada una de ellassegasta cerca de 200,000 francos anua-

,tadoles en fomentar sus bibliotecas! Pero es de advertir que to-

das estan alaaltura desatisfacer las <<necesidades mas ele-

(Ointmentales del estudio serio i bien orientado de cualquier ramo

loseidel saber».

La biblioteca debe ser un instrumento activo de trabajo, no

un hacinamiento de libros viejos i jeneralmente inutiles. Su

material de lectura debe ser renovado constantemente, i las

:ion

odek
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revistas han de constituir lavanguardia de esta tendencia. j.

Pero esta accion supone crecidos gastos, a pesar de que las
1 1

obras de Derecho i Ciencias Sociales no son las que mas han

subido de precio en los ultimos treinta anos. Esta por enci-
||

ma de ellas, el valor alcanzado por los testos de Medicina, <1

de Filosofia, de Jeografia, de Comercio e Industrias.

*
%

<<Una biblioteca util debe acrecentar constantemente sus I

i’ondos». Las bibliotecas universitarias de Leypzig i Berlin i

habian subido sus presup uestos desde 1870 a 1902, de 17,500 I

marcos i 4,050, a 50,000 i 21,000 marcos, respectivamente.

;La biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universi-

dad de Chile, tuvo en 1912 —por primera vez —tres mil pe-

sos de nueve peniques, para encuadernacion i libros. Este

ano, la munificencia fiscal ha sido mas prodiga, gracias a la
!

verdadera odisea quetuvo que sufrir el distinguido profesor

i diputado don Guillermo Subercaseaux, para conseguirla!

;Es una pobreza solemne la de la pobre biblioteca!

Esta biblioteca, como quiera que es escolar universitaria,
|

debe estar dedicada a ayudar en sus tareas a profesores i

alumnos; debe destinarse esclusivamente al servicio de la

Escuela i al objetivo de su enseiianza (1).

Sus servicios se haran maspatentes, desde el momento que
j

se consiga infiltrar en el espiritu de nuestros estudiantes, 1

el habito de «estudiar por aprender»>; desde el instante en

que, sometidos al rejimen disciplinario del estudio propia-';

mente universitario —entendida la espresion en su concepto

-

moderno —se encarinen con el noble afan de la investigacion

i de la ciencia.

Solo entonces podremos decir —como decia M. Liard res-

(l)Elusode las bibliotecas universitarias de Francia esta esclusiva- •

mente reservado a los estudiantes regulares. Igual reserva liai establecida 1

respecto de los laboratories de enseiianza i de los de investigacion.

I

I
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lloecto de las de los diferentes institutos de la Universidad de

'aris —que nuestra Hiblioteca «regorge de lecteurs-etu-

liants>>, ansiosos corno estaran de formarse una solida base

le conocimientos i de buscar en el sereno ambiente dela sa-

I

adelectura, los fundamentos dela cultura juridica i socio-

6jica que neeesita adquirir todo proi'esional que se respeta

todo hombre que aspira a sentirse profunda i sincera-

i
lente ilustrado.

V

Se ha venido estudiando, liasta aqui, el medio de procu-

ar a la ensehanza del Derecho un campo mas vasto i que la

lermita intensificar sus funciones, i hacer del aula universi-

aria un verdadero centre de cultura juridica i sociolojica.

Quedo terminadala esposicion de los medios mas conve-

ientes para producir la situacion contemplada, i fue la bi-

lioteca el ultimo de lostratados.

Aunque la cuestion que se ha de esponer en este parrafo,

) tiene ya mucha importancia, por el hecho de que las

•acticas docentes ban progresado lo bastante, entre noso-

os, para permitirla como cosa comun en la ensehanza; sin

ubargo, no estara demas que se digan unas cuantas pala-

'as sobre elempleo del libro de testo como medio de difu-

oncientifica en el aula.

Los testos fueron, en sus ori jenes, ausiliares de la memoria;

taban, pues, destinados a servir de meros antecedentes

ira conservar integras las espresiones que la facultad re-

ntiva habria de recojer, despues, con todas sus palabras,

i faltar una.

ie comprende, entonces, que, en una epoca en que la memo-
i tiene una importancia tan secundaria en la ensehanza,

testo se vea relegado a la misma condicion, i que,de ins-

imento principal i unico del aprendizaje, iiaya llegado a ser

i medio de ensehanza de una utilidad poco considerable

e una aplicacion mui circunscrita.



540 MEMORIASCIENTIFICAS I LITERARIAS

La adopcion de los testos disminuye en importancia, a

medida que aumenta la eficiencia docente del maestro. El

testo solo puede emplearse como instruments principal de

la ensenanza, cuando, con el, se pretende suplir la deficien-

cia del profesor.

La importancia de la buena calidad del profesorado aumen-

ta, a medida que disminuye el credito del aprendizaje ne-

monico, tornado del libro de testo, i en el cual el maestro se

limita a tomar la leccion al «pie de la letra».

«En los libros de testo, el alumno aprende a odiar i a des-'

preciar la ciencia>>, dice don Adolfo Posada; no por lo que ella

es en si misma, sino por la forma en que los testos pretenderi

suministrarla: «en dosis que parecen prescritas por un ar

tistade la farmacopea».

Nadie ha de asegurar, por supuesto, que el libro es abso

lutamente inutil. I mucho menos justificada seria una opi-

nion tan estrema, tratandose de instruccion superior. Lo qut K

se combate es el empleo esclusivo de los manuales en la en

senanza. Que se los tome, en buena hora, como uno de lo

instrumentos de que el profesor quiera valerse para el culti

vo de las intelijencias puestas bajo su accion i direccion

pero nada mas que como un simple ausiliar, no como ele

mento principal i unico, porque —como mui bien ha dichc

. lOiM-

il I'll

aer a

don Valentin Letelier —«la ensenanza libresca no es toda If losl.:

ensenanza». I uno c

I aun mas, si vamos hasta puntualizar la exijencia, po

driase decir que los libros son ausiliares indispensables come:

fuente de consulta i aun de estudio e investigacion; per do

estos libros no son los de testo, los decantados amigos de lot-—

«calentadores de examenes>>. Estos libros son los que en la in
law

dagacion, en el trabajo investigatorio, en el estudio reposach

i cientifico, ocurre consultar i estudiar, como los codigos, po

ejemplo, las colecciones, los documentos orijinales, etc. (1).

(1) «En nuestra ensenanza —decia el profesor Terra, de la Univers

dad de Montevideo, en una interesante comunicacion dirijida a su ct

lega don Carlos Maria de Penna —nos son familiares Savigny como Pc
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*
*

*

El teslo de la lei, la espresion orijinal del lejislador, los

echos mismos, la observacion directa, constituyen la fuente

imediata del conocimiento.

El libro de testo, producto de un estudio anterior de la

icnte orijinaria del Derecho, resultado de una interpreta-

lon constructiva del material de. orijen, espuesto a todas

is continjencias qae amenazan la serenidad i apreciacion

eidadera del juicio eh la investigacion o en el trabajo in-

!r[)retativo i de sintesis, no tiene otro valor que el de un

mple ausiliar de la funcion educativa— como vase ha di-

10 —un suplemento de la labor escolar; no puede desempe-

ar otro rol que el de una fuente consultiva incapaz de con-

uner en si toda la esfera de accion senalada al aprendizaje

mcebido en los terminos del ideal moderno i mas adelanta-

> de la ensenanza universitaria.

El libro de testo es, por lo comun. «obra detercera o cuarta

ano, escrita de prisa, sin escrupulo i con fin comercial, mas

en que cientifico . . .

.

i tiene un caracter dogmatico, cerrado

|ieco>>, dice el profesor Altamira.

Anadase aesto, la circunstancia de no ser mui frecuente

•i los libros de testo, la falta de errores sustanciales, i se ten-

a uno de los muchos inconvenientes que presenta su adop-

on, como medio esclusivo de trasmi tir el conocimiento i la

rdad cientifica en el aula. Hai, ademas, una razon de ca-

'cter doctrinal, que los repudia: el empleo de testos, en la

I

ier, Laurent como Giorgi i tantos otros cuyas opiniones son indicadas en

Isstros programas (se refiere a los de Derecho Civil]; i tan es cierto que

Vuimosuna enseiianza cientifica, que los codigos solo los tenemos en

I >nta como elementos de estudio, i a ellos llegamos para hacer sintesis

< ;pues de haber liecho analisis; a ellos llegamos despues de haber indicado

• principios que sirven para resolver los problemas cientificos, a fin de

• M'iguar si el precepto dc la lei se encuadra en ellos o los contrarla».

Que hermosa espectativa para la ensenanza del Derecho se percibe, al

• ves de las sesudas rrases del catedratico de Montevideo!
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ensenanza, es algo que se considera antipedagojico, porque

en la opinion de los doctos en el arte de ensehar, el mejor

testo es el «testo vivo del maestro» (i).

El manual va siendo cada vez de menos necesidad inme-

diata para la ensenanza; i si se piensa en que su empleo es-'j

elusivo i unico es una simple repercusion de los procedimien-

tos tradicionales —en cuya simplicidad embrional el testo j

lo era todo— menos justificado se lo ha de encontrar, ahora

que no hai ni puede haber mejor practica docente que la
r

querecibe su consagracion en la labor consciente i refiexivaj

del maestro, armado de todos los atributos que ya puede

poner en sus manos la pedagojia universitaria, triunfantei

en los institutos de instruecion superior mas florecientes de

America i Europa.

IMI

(1) «Prohibese a los profesores, el dictado en las clases, de las mate-

rias a su cargo i la imposicion de testos, sin que ello obste a la reco-

mendacion de las obras que, a su juicio, puedan ser de mayor utilidadf

a los alumnos», dispone un artlculo del Reglamento Interno de la Facul-

tad de Derecho i Ciencias SocialeS de la Universidad de Buenos Aires.

Mpa


